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Resumen 

El estudio titulado "Construcción de aprendizajes significativos en estudiantes con 

disfuncionalidad familiar postpandemia 2023" tiene como objetivo explorar el 

impacto de la disfunción familiar en el aprendizaje significativo de los estudiantes 

postpandemia. La metodología empleada es cualitativa, centrándose en la 

interpretación de experiencias y percepciones de docentes mediante entrevistas. 

Los resultados indican que problemas socioemocionales y falta de motivación, 

exacerbados por la disfuncionalidad familiar, obstaculizan el aprendizaje 

significativo. En conclusión, se resalta la necesidad de estrategias pedagógicas 

específicas para apoyar a estos estudiantes, sugiriendo una mayor colaboración 

entre la familia y la escuela para mejorar el proceso educativo y bienestar de los 

alumnos en situaciones de vulnerabilidad. 

Palabras Clave: Aprendizaje significativo, disfuncionalidad familiar, estrategias 

pedagógicas, colaboración familia-escuela, impacto postpandemia.  
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Abstract 

The study entitled "Building Meaningful Learning in Students with Post-Pandemic 

Family Dysfunction 2023" aims to explore the impact of family dysfunction on 

students' meaningful learning in the post-pandemic period. The methodology used 

is qualitative, focusing on the interpretation of teachers' experiences and 

perceptions through interviews. The results indicate that socio-emotional problems 

and lack of motivation, exacerbated by family dysfunction, hinder meaningful 

learning. In conclusion, the need for specific pedagogical strategies to support these 

students is highlighted, suggesting greater collaboration between family and school 

to improve the educational process and well-being of students in situations of 

vulnerability." 

Keywords: Meaningful learning, family dysfunction, pedagogical strategies, family-

school collaboration, post-pandemic impact. 
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I. Introducción

La pandemia ha obstaculizado el desarrollo humano, las empresas han despedido 

personas, las familias han perdido a sus seres queridos, muchos colegios cerraron 

sus aulas por ausencia de alumnado y muchos niños han limitado su participación 

social y el desarrollo de las habilidades básicas. La secretaria general de la 

Organización de las Naciones Unidas para la Educación – UNESCO (2020), advirtió 

sobre una “catástrofe generacional” que podría afectar el progreso y empeorar las 

desigualdades sociales, exhortó a la comunidad internacional a proteger y 

mantener la inversión educativa. El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 

– UNICEF (2021b) a través de su representante en Perú, explica que el regreso a

clases en los diferentes niveles es muy importante; ya que, representa no solo un 

lugar de aprendizaje, sino también un espacio fundamental para la socialización, la 

salud mental y la protección. Sin embargo, un estudio reciente del UNICEF (2021a) 

reveló preocupantes problemas de salud mental en un tercio de los jóvenes, 

agravados por la desconexión de sus estudios y la depresión de sus cuidadores 

durante la pandemia. El cierre prolongado de las escuelas ha tenido efectos 

negativos en el aprendizaje, las amistades, los hábitos de estudio y la salud mental 

de los estudiantes, especialmente en áreas rurales y periurbanas con dificultades 

de conectividad. Para abordar esta crisis, se promueve un retorno a las aulas, 

basado en principios de seguridad, flexibilidad, gradualidad y voluntariedad. 

Adicionalmente, el Ministerio de Educación del Perú  – MINEDU (2023) reiteró la 

importancia fundamental de la educación básica en el país, en el desarrollo 

completo de los niños, adolescentes y jóvenes. Para el MINEDU el propósito de la 

educación es prepararlos para enfrentar los desafíos del siglo XXI. Dentro de esta 

perspectiva, se han identificado ocho aprendizajes fundamentales que abarcan 

desde el fomento de la autoestima y autonomía hasta la comprensión de contextos 

históricos, espaciales y ambientales. Es relevante destacar que estos aprendizajes 

no siguen una jerarquía y se consideran esenciales, debiendo ser evaluados de 

forma continua. Así mismo, el proceso de aprendizaje se concibe como un cambio 

duradero en el comportamiento, influyendo en el pensamiento y las emociones de 

una persona a lo largo de su vida, y es moldeado por su interacción con el entorno. 

En este sentido, la familia desempeña un papel significativo en la transmisión de 

valores y comportamientos. De este modo, la educación escolar y la influencia del 
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entorno social no solo tienen como objetivo formar buenos estudiantes, sino 

también ciudadanos responsables y comprometidos con la sociedad. Uno de los 

grandes pilares de la educación o formación de los niños, es la familia, es dentro 

del hogar donde se aprenden los primeros hábitos, los primeros hitos de desarrollo 

se logran a la sombra del hogar, son los padres los primeros maestros que guían y 

enseñan al niño a desarrollar sus habilidades. La comunicación en la familia y los 

recursos con los que cuentan, serán determinantes en la adquisición de diversos 

aprendizajes, como las habilidades socioemocionales que luego influyen en el 

aprendizaje. Los diversos tipos de familia que tenemos en nuestra sociedad, 

desarrollan distintos tipos de crianza, los roles son distintos y la comunicación es 

diferente en cada una de ellas. Un tipo de familia, es una familia disfuncional, la 

cual se describe como una estructura familiar en la que prevalecen problemas y 

conflictos significativos que interfieren con el funcionamiento saludable y el 

bienestar de sus miembros. La disfunción familiar influencia negativamente el 

aprendizaje y los logros de aprendizaje. Coronado-Santisteban, (2023) Los 

maestros desempeñan un papel importante al reconocer estas dificultades y 

proporcionar un ambiente de apoyo en el aula para ayudar a los niños a superar 

estos desafíos y construir un aprendizaje significativo.  

Los principales problemas que se identifican en los niños son de tipo 

socioemocional, los conflictos y la falta de apoyo emocional pueden causar estrés 

y ansiedad en los niños, lo que dificulta su capacidad para concentrarse en el 

aprendizaje y para relacionarse emocionalmente con los contenidos educativos. Un 

ambiente estresante puede disminuir la motivación de los escolares para aprender, 

la falta de motivación puede llevar a realizar tareas superficiales de las tareas 

escolares en lugar de buscar comprender y aplicar de manera significativa los 

conceptos. Al mismo tiempo, la falta de motivación y de trabajos exitosos, crean en 

el niño la falta de autoeficacia, lo que luego repercute en su autoestima. Una familia 

con falta de comunicación y normas, ocasionan que no se apliquen las rutinas 

necesarias en el hogar puede llevar a que los escolares enfrenten distracciones 

constantes y dificultades para establecer hábitos de estudio efectivos. El presente 

estudio se basa en la comprensión de cómo las familias disfuncionales ejercen un 

impacto relevante en la vida de los niños, afectando su desarrollo humano, su salud 

mental y su habilidad a involucrarse en el proceso de adquisición de conocimiento. 
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Esta preocupación es compartida a nivel global, tal como lo reflejan las advertencias 

de organizaciones internacionales como la UNESCO y UNICEF, quienes destacan 

la importancia de proteger la inversión educativa y el retorno a las aulas como un 

espacio fundamental para la socialización, la salud mental y el aprendizaje. 

Además, el Ministerio de Educación de Perú enfatiza la relevancia de la formación 

elemental en el progreso integral de los menores y jóvenes, tomando en cuenta la 

relevancia esencial de la familia la inculcación de valores y conductas. En este 

contexto, el presente estudio es importante porque busca comprender los desafíos 

específicos que enfrentan los niños provenientes de familias disfuncionales en el 

contexto de la postpandemia y cómo estos desafíos pueden obstaculizar el 

aprendizaje significativo. Los problemas socioemocionales, falta de motivación, 

carencia de estructura en el hogar y otras dificultades identificadas pueden tener 

un impacto negativo durante la etapa de adquisición de conocimiento de los niños. 

Los resultados de esta investigación proporcionan datos valiosos útiles para la 

formulación de estrategias de respaldo específicas dirigidas a niños de familias 

disfuncionales, disminuyendo los efectos negativos en su aprendizaje y desarrollo. 

El propósito de esta investigación consiste en explorar y comprender la experiencia 

de los profesores en relación con la disfunción familiar y su impacto en el 

aprendizaje escolar. Se busca analizar las percepciones, estrategias pedagógicas, 

desafíos y oportunidades que los profesores experimentan al trabajar con 

estudiantes que provienen de familias disfuncionales. Dado la descripción anterior, 

se plantea la interrogante central de la investigación: ¿Cuáles son las percepciones 

de los docentes acerca de cómo la disfunción familiar se relaciona con la capacidad 

de los escolares para alcanzar un aprendizaje significativo después de la 

pandemia? Siendo el Objetivo general: Interpretar la construcción de aprendizaje 

significativo (AS) en estudiantes con disfuncionalidad familiar (DF) postpandemia.  

Seguido los Objetivos específicos: Definir el concepto de "AS" en el contexto de 

estudiantes con DF pospandemia, resaltando sus características clave y su 

relevancia en este contexto específico. Analizar la importancia de la mediación 

parental en el proceso de construcción de AS para estudiantes con DF después de 

la pandemia. Evaluar los diferentes aspectos que se presentan en la DF en la 

construcción de AS con el fin de mitigarla. 
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II. Marco Teórico

Entre los antecedentes internacionales más importantes para el conocimiento de 

Construcción de aprendizaje significativo se tienen a Heredia et al. (2023) el 

concepto (AS) se fundamenta en la teoría de David Ausubel, la cual postula que el 

proceso de aprendizaje se materializa cuando los nuevos conocimientos establecen 

vínculos con la base de conocimientos preexistentes en la mente del estudiante;  

Así mismo, el AS es importante porque conduce a una comprensión más profunda 

del material que se aprende; Adicionalmente, el AS es un objetivo importante de la 

educación; Al comprender el concepto de AS y utilizar estrategias que lo 

promueven, los docentes pueden ayudar a sus estudiantes a aprender de forma 

más profunda y significativa. Así mismo, Jorge- Galarza, (2023) se subraya además 

que el AS constituye un proceso intrincado que demanda la participación activa 

tanto del estudiante como del docente y para que tenga lugar este tipo de 

aprendizaje, es fundamental que el estudiante posea conocimientos previos que 

guarden relación con la nueva información, que la nueva información sea relevante 

para el estudiante y que el estudiante tenga la oportunidad de reflexionar y aplicar 

la nueva información; Adicionalmente, el análisis sugiere la importancia de que los 

educadores dediquen su atención al fomento de las habilidades de pensamiento 

crítico y resolución de problemas entre los estudiantes; Estas habilidades son 

necesarias para que los estudiantes puedan aplicar el conocimiento que han 

aprendido en nuevas situaciones.  

En relación con los estudios anteriores examinados en el ámbito nacional del 

conocimiento construcción de AS, se tienen a Ramos Acosta, (2023) quien refirió 

que, AS se configura como un proceso en el cual el estudiante edifica nuevos 

saberes a partir de la base de conocimientos que ya ha adquirido previamente, es 

decir, que le encuentra un sentido y un valor a la nueva información. 

Adicionalmente, AS se revela como un proceso intrincado que demanda la 

participación dinámica y comprometida de los estudiantes, la relevancia de los 

contenidos y la interacción entre estudiantes y docentes. Finalmente, los docentes 

deben tomar en cuenta estos factores para promover el AS en sus aulas. Así 

también a Paisig et al., (2023) quienes concluyeron que se configura como un 

proceso dinámico de construcción de conocimiento, desplegado cuando el 

estudiante establece conexiones entre la información reciente adquirida y sus 
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preexistentes saberes. este enfoque pedagógico resalta la importancia de la 

integración activa de concepto, fomentando que el aprendizaje se erija sobre una 

base sólida de conocimientos previos, propiciando así una comprensión más 

profunda y significativa; Así mismo este tipo de aprendizaje es más duradero y 

transferible que el aprendizaje memorístico, ya que se basa en la comprensión y el 

razonamiento; Adicionalmente, AS es un proceso que requiere la participación 

activa del estudiante y para que se crea, es necesario que el alumno tenga 

conocimientos previos relevantes, que la nueva información sea significativa para 

él y que se le proporcionen oportunidades para reflexionar y relacionar la nueva 

información con sus conocimientos previos.  

Es necesario recalcar que los estudios guiaron la investigación de Construcción AS 

en estudiantes con DF; presentamos la Teoría paradigmática que sustenta esta 

investigación es el paradigma constructivista. Botari et al., (2022) en este 

paradigma, se postula que el conocimiento se edifica mediante la interacción 

dinámica entre el individuo y el objeto de conocimiento, destacando la importancia 

de este proceso colaborativo en la construcción del saber; En el caso de la 

investigación propuesta, los sujetos son los estudiantes con DF y el objeto de 

conocimiento es la construcción de AS. Además, esta teoría constructivista se 

sustenta en la idea de que el AS es un desarrollo activo y constructivo que se 

produce en el contexto de las experiencias y conocimientos previos del estudiante; 

Así también, en el caso de los estudiantes con DF postpandemia, este proceso se 

ve afectado por las experiencias de estrés, ansiedad y desorganización que pueden 

experimentar; Por lo tanto, el AS en estos estudiantes, es un desarrollo de 

construcción personal, en el cual el estudiante utiliza sus recursos cognitivos y 

emocionales para hacer sentido de su experiencia; Finalmente, la implementación 

de estas estrategias puede ayudar a los estudiantes a superar las dificultades que 

pueden enfrentar debido a la disfuncionalidad familiar pospandemia y a construir 

AS que les permitan alcanzar su máximo potencial. Así mismo; La teoría general 

que se utilizó para guiar la investigación propuesta es la teoría sociocultural  Oe y 

Tanaka, (2023) fundamentada por Vygotsky en el marco de esta perspectiva teórica, 

se postula que el aprendizaje se configura como un fenómeno intrínsecamente 

ligado a la interacción social, manifestándose y evolucionando en el seno de un 

entorno cultural específico; Entendida como el proceso de interacción entre los 
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estudiantes y su entorno social, que les permite adquirir nuevos conocimientos y 

habilidades; La teoría sociocultural plantea que el aprendizaje se da a través de la 

interacción social y la mediación de instrumentos culturales; En estudiantes con 

disfuncionalidad familiar, las interacciones y mediaciones para la construcción de 

aprendizajes pueden verse afectadas. Sin embargo, la escuela puede proveer un 

entorno que compense estas carencias, propiciando interacciones sociales ricas 

con docentes y pares que promuevan el desarrollo de los procesos psicológicos 

superiores involucrados en el AS; Así, desde una perspectiva sociocultural, la 

construcción de AS dependerá de la calidad de las interacciones y mediaciones que 

provea el contexto escolar. El docente debe asumir un rol de mediador entre el 

estudiante y la cultura, proveyendo andamiajes que permitan apropiarse de los 

instrumentos culturales para la construcción de conocimientos, valores y prácticas 

propias del contexto educativo. Así también; La teoría específica a utilizarse para 

guiar la investigación propuesta es la teoría del AS de Ausubel, (1980) esta teoría 

postula que el AS ocurre cuando el nuevo conocimiento se vincula de manera 

relevante con las comprensiones previas del individuo; En el caso de la 

investigación propuesta la base de conocimiento previos de los estudiantes con DF 

puede estar afectados por la DF. 

En otra fase de la investigación, se hizo necesario plasmar la teoría que sustenta 

la investigación, el cual, contiene principios básicos desde una vista panorámica, la 

teoría del aprendizaje con significado, por Ausubel, (1980), surgió como una 

alternativa al enfoque conductista. predominante en ese momento, planteó un 

enfoque de enseñanza y aprendizaje centrado en el descubrimiento. Este enfoque 

promovía el activismo y sostenía que se adquieren conocimientos a través del 

descubrimiento. Ausubel argumentó que el mecanismo humano más efectivo para 

adquirir y retener conocimientos es el aprendizaje significativo receptivo, ya sea en 

contextos educativos o en situaciones cotidianas (David-Ausubel,2002). Según 

esta perspectiva, no es necesario descubrir todo por uno mismo, ya que ese 

proceso sería lento y poco eficaz. Así también, el aprendizaje con sentido crítico, 

en sus inicios considerado como un enfoque subversivo, promueve, como se ha 

mencionado anteriormente, la indagación y la ponderación del proceso de 

adquisición de conocimiento y el conocimiento en sí mismo. Moreira, (2005), los 

siguientes principios son establecidos para definir un aprendizaje de esta índole: 
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Entender que nuestro aprendizaje se basa en lo que ya sabemos, principio del 

conocimiento previo. Fomentar la formulación de preguntas en lugar de 

proporcionar respuestas al aprender o enseñar, principio de la interacción social y 

del cuestionamiento. Adquirir conocimiento a través de una variedad de recursos 

educativos, principio de la descentralización del libro de texto. Reconocer que, 

como aprendices, somos perceptores y representantes del mundo que nos rodea, 

principio del aprendiz como percibido o representante. Comprender que el lenguaje 

desempeña un papel integral en todos los esfuerzos humanos por interpretar la 

realidad, principio del lenguaje en la construcción del conocimiento. Entender que 

el significado reside en las personas y no en las palabras, principio de la percepción 

semántica. Reconocer que la corrección de errores es fundamental para el proceso 

de aprendizaje humano, principio del aprendizaje a través del error. Adquirir la 

habilidad de desaprender, eliminando conceptos y estrategias irrelevantes para la 

supervivencia, principio del desaprendizaje. Comprender que las preguntas 

amplían nuestra percepción y que las definiciones y metáforas son herramientas 

para el pensamiento, principio de la ambigüedad del conocimiento. Adquirir 

conocimientos mediante la implementación de diversas estrategias pedagógicas, 

principio de la diversificación de métodos de enseñanza. Comprender que la mera 

repetición de la narrativa de otra persona no fomenta la comprensión, principio de 

la renuncia a la narración.  

 Otra parte, siguiendo el camino de la investigación, se precisó plasmar las 

subcategorías primarias, el cual, contiene los conceptos desde una vista 

panorámica; La mediación parental se refiere a las estrategias y acciones que los 

padres y cuidadores implementan para guiar, supervisar y apoyar el desarrollo y 

aprendizaje de los niños y adolescentes. Así también; En el contexto de estudiantes 

con disfuncionalidad familiar, la mediación parental efectiva puede ayudar a mitigar 

los efectos adversos de dicha disfuncionalidad y promover aprendizajes 

significativos. Esto incluye establecer expectativas claras sobre el desempeño 

académico, monitorear el progreso escolar, fomentar una vinculación positiva entre 

padres e hijos, brindar apoyo emocional, promover la autoestima y confianza en el 

futuro de los estudiantes, así como facilitar el acceso a recursos educativos en el 

hogar. Adicionalmente; Considerando los desafíos exacerbados por la pandemia de 

COVID-19, una mediación parental adecuada es un factor protector clave para que 
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los estudiantes con disfuncionalidad familiar desarrollen resiliencia y logren 

aprendizajes de calidad en el actual contexto post pandemia. (Bhattarai et al., 2023; 

Hall et al., 2022; Hu et al., 2023; Ouyang et al., 2022). Adicionalmente; La 

disfuncionalidad familiar se refiere a patrones de interacción disfuncionales, falta de 

cohesión y adaptabilidad en las familias de los estudiantes, que pueden 

manifestarse en diversas formas como comunicación deficiente, roles difusos, 

respuestas afectivas inapropiadas, o inhabilidad para resolver problemas de 

manera constructiva. Así mismo; Estas dinámicas familiares negativos pueden 

tener un impacto perjudicial en el bienestar psicológico y desarrollo socioemocional 

de los estudiantes, y se han asociado con diversos problemas de salud mental 

como depresión, conductas autolesivas e ideación suicida. Así también; Factores 

como abuso emocional, negligencia y trauma en la infancia también pueden 

contribuir a la disfuncionalidad. Finalmente, Identificar y abordar estos patrones 

disfuncionales, especialmente en el contexto de crisis como la pandemia de 

COVID-19, es importante para promover el bienestar y aprendizaje significativo en 

estudiantes provenientes de entornos familiares disfuncionales.  (Chen et al., 2023; 

Goyal et al., 2023; Ulloque et al., 2023; Zhou et al., 2023) 

En una etapa adicional de la investigación, fue necesario delinear con precisión las 

subcategorías secundarias fundamentales; Este proceso implica la representación 

visual de conceptos claves desde una perspectiva panorámica, trazando así un 

camino detallado a lo largo del recorrido investigativo, el aprendizaje significativo 

se define como el proceso mediante el cual los estudiantes son capaces de 

relacionar los nuevos conocimientos con los previos, integrándolos en su estructura 

cognitiva. Así mismo, se caracteriza por ser un aprendizaje activo, duradero y 

transferible a distintos contextos, requieren de una implicación del estudiante que 

relaciona de manera sustantiva y no arbitraria los nuevos contenidos con sus 

conocimientos y experiencias previas, el AS permite la retención a largo plazo y la 

aplicación flexible de lo aprendido. Adicionalmente en el contexto de 

disfuncionalidad familiar post pandemia, la construcción de AS en los estudiantes 

se ve influenciada por factores como la motivación, el interés, las condiciones del 

entorno y los desafíos físicos, mentales y financieros derivados del contexto 

sociocultural y socioeconómico. Finalmente, su logro depende de estrategias 

educativas híbridas que promuevan la participación activa y el desarrollo de 
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habilidades blandas, facilitando la integración sustantiva de los nuevos 

conocimientos.  (Khasawneh et al., 2024; Rodríguez-Gómez et al., 2023; Saha et 

al., 2023) 

Adicionalmente, la relevancia en el aprendizaje se refiere a la conexión percibida 

por el estudiante entre los nuevos conocimientos y sus experiencias, intereses y 

necesidades personales. Así mismo, en el contexto de estudiantes con 

disfuncionalidad familiar, la relevancia implica vincular los contenidos académicos 

con las realidades y desafíos particulares que enfrentan estos jóvenes en sus 

entornos familiares y comunitarios. Así también, los aprendizajes serán más 

significativos en la medida que los docentes logren demostrar a los estudiantes el 

valor y utilidad de los nuevos conocimientos para comprender y afrontar los 

problemas de su vida cotidiana. Asimismo, es clave considerar los intereses y 

motivaciones de cada joven, conectando los temas académicos con sus 

inquietudes personales. En síntesis, la relevancia se refiere al nexo entre el 

conocimiento académico formal y el conocimiento extracurricular derivado de las 

experiencias vitales y el contexto sociocultural del estudiante. Finalmente, en la 

investigación, se analizará cómo los docentes promueven esta conexión para que 

los aprendizajes sean realmente significativos en alumnos con disfuncionalidad 

familiar tras la pandemia.  (Bearman y Ajjawi, 2023; Kim et al., 2018; Mejia-Puig y 

Chandrasekera, 2023; Zapata-Garibay et al., 2021) 

Además, la organización cognitiva se refiere a los procesos y estructuras mentales 

que permiten a los estudiantes adquirir, retener y utilizar conocimientos. Incluye 

funciones como atención, percepción, memoria, razonamiento y metacognición. Así 

mismo, en estudiantes con disfuncionalidad familiar, la organización cognitiva 

puede verse afectada por factores como estrés crónico, trauma, deprivación 

socioemocional y falta de estimulación cognitiva en el hogar. Así también, esto 

puede manifestarse en dificultades atencionales, bajo rendimiento académico, 

problemas en habilidades lingüísticas y matemáticas, y déficits en funciones 

ejecutivas como planificación, monitorización y flexibilidad cognitiva. 

Adicionalmente, la pandemia puede haber agravado estas dificultades al interrumpir 

las rutinas y la estimulación provista por la escuela. Sin embargo, el apoyo 

educativo adecuado puede fortalecer la organización cognitiva de estos 
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estudiantes, potenciando sus capacidades de aprendizaje y permitiendo la 

construcción de conocimientos significativos; Finalmente, algunas estrategias como 

enseñanza individualizada, entrenamiento en habilidades metacognitivas y 

provisión de estructuras externas de organización (por ej. agendas, rutinas) pueden 

ser útiles para mejorar su funcionamiento cognitivo en el contexto escolar.  

(Akshaya et al., 2022; Carmo et al., 2022; Lepola et al., 2004; Roick et al., 2023) 

Así también, la interacción activa se refiere a las estrategias y metodologías 

educativas que promueven la participación directa y el involucramiento de los 

estudiantes en su propio aprendizaje. Así mismo Incluye dinámicas como el 

aprendizaje basado en proyectos, el aprendizaje-servicio, el aprendizaje 

colaborativo, la resolución de problemas, etc., donde el estudiante asume un rol 

protagónico, reflexiona sobre su proceso de aprendizaje y desarrolla competencias 

tanto disciplinares como socioemocionales. Adicionalmente, la interacción activa en 

el aula fomenta el pensamiento crítico, la comunicación efectiva, la autogestión y la 

interdependencia positiva, ingredientes clave para la construcción de AS. 

Finalmente, en el contexto de estudiantes con disfuncionalidad familiar, promover 

estrategias de interacción activa puede potenciar sus habilidades para afrontar 

situaciones adversas, relacionarse con otros y dar sentido a sus experiencias de 

aprendizaje. (Bowe et al., 2023; Hilario et al., 2023; Liew et al., 2023; Mosito, 2023)  

Así también, la comprensión profunda es la habilidad del estudiante para 

interiorizar, integrar y aplicar el conocimiento de manera significativa. Así mismo, 

implica la capacidad de establecer relaciones entre conceptos, transferir el 

aprendizaje a nuevos contextos, resolver problemas complejos, pensar 

críticamente y desarrollar un aprendizaje autónomo. Además, se evidencia cuando 

el estudiante es capaz de explicar un tema con sus propias palabras, encontrar 

diferentes formas de representar las ideas, hacer conexiones entre el conocimiento 

previo y la nueva información, aplicar el conocimiento a situaciones de la vida real, 

analizar perspectivas alternativas y regular su propio proceso de aprendizaje. 

Adicionalmente, para promoverla se recomienda el uso de estrategias como 

proyectos de aprendizaje experiencial, mapas conceptuales, actividades 

colaborativas, modelado profundo y metodologías que propicien la participación 

activa y reflexiva de los estudiantes. Finalmente, permite la construcción de 
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aprendizajes perdurables y el desarrollo de habilidades para el aprendizaje a lo 

largo de la vida.  (Adams y Aboelzahab, 2022; Crawford et al., 2023; McGrath et al., 

2022; Sannathimmappa et al., 2022) 

Así también, los conocimientos previos se refieren a las ideas, conceptos, 

habilidades y actitudes que el estudiante posee antes de abordar un nuevo 

aprendizaje. Incluye conocimientos formales e informales adquiridos en contextos 

educativos y extra-educativos. Así mismo, son fundamentales para la construcción 

de AS, ya que el estudiante relaciona sus conocimientos y experiencia con la nueva 

información. Así también, La pandemia transformó los ambientes de aprendizaje, 

incrementando la autogestión y el aprendizaje digital. En este contexto, la activación 

de conocimientos previos permite que los estudiantes hagan conexiones entre sus 

saberes y las nuevas situaciones de aprendizaje. Además, favorece el desarrollo 

de habilidades de aprendizaje autodirigido y gestión personal del conocimiento. Por 

lo tanto, en estudiantes con disfuncionalidad familiar post pandemia, es 

fundamental indagar y activar los conocimientos previos considerando sus 

contextos y experiencias particulares. Finalmente, esto posibilitará la construcción 

de AS que les permitan desenvolverse y aprender en las nuevas condiciones 

educativas. (Goswami et al., 2023; Kötter et al., 2021; Mohammadi, 2024) 

Adicionalmente; La participación y el involucramiento de las madres en la educación 

y desarrollo socioemocional de sus hijos adolescentes juega un rol mediador 

importante en los resultados académicos y conductuales de los estudiantes. Así 

mismo, las prácticas de crianza que promueven la autonomía, la comunicación 

positiva y el apoyo emocional se asocian con mejor adaptación escolar y 

psicológica. Por el contrario, el phubbing materno, el control psicológico excesivo y 

los conflictos en torno a las tareas escolares predicen problemas internalizantes y 

externalizantes en los adolescentes. Adicionalmente en este contexto de 

disfuncionalidad familiar tras la pandemia, es probable que estos patrones 

disfuncionales en la relación madre-hijo se hayan acentuado, impactando 

negativamente en el desarrollo de AS.  Finalmente, se requieren estrategias para 

fortalecer los vínculos afectivos y de apoyo académico entre madres e hijos, 

tomando en cuenta las diferencias culturales. (Li et al., 2023; Navas-Martínez et al., 

2023; Niehues et al., 2022; Wang et al., 2022) 
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Adicionalmente, los padres juegan un rol fundamental en el desarrollo cognitivo, 

emocional y social de los niños.  Así mismo, en contextos de disfuncionalidad 

familiar, su participación en la educación formal e informal de los hijos se ve 

afectada, impactando negativamente en el proceso de aprendizaje, así también, la 

pandemia por COVID-19 exacerbó las dificultades preexistentes en muchas 

familias, incrementando los niveles de estrés parental y reduciendo las 

oportunidades de interacción entre padres e hijos. En el escenario post pandemia, 

resulta primordial comprender la perspectiva de los padres sobre cómo construir 

AS con sus hijos en un contexto de disfuncionalidad familiar. Sus creencias, 

actitudes y prácticas parentales, así como las dificultades que enfrentan, deben ser 

exploradas para identificar cursos de acción que les permitan involucrarse 

activamente en la educación de los niños. Adicionalmente, Particular énfasis debe 

ponerse en estrategias para reducir el estrés parental, promover el bienestar 

socioemocional de la familia, y facilitar la comunicación y retroalimentación entre 

padres e hijos en torno a las actividades de aprendizaje. Finalmente; Sólo a través 

de un abordaje integral, que considere las necesidades diferenciadas de los padres 

en situación de vulnerabilidad, será posible construir entornos familiares que 

propicien AS y preparar a los estudiantes para enfrentar los desafíos educativos del 

futuro.  (Kizuki et al., 2018; Lau y Lee, 2021; Orellana et al., 2022; Xu et al., 2023) 

Así también; Los tutores son figuras de apoyo educativo que guían y acompañan a 

los estudiantes en su proceso de aprendizaje, especialmente a aquellos con 

dificultades familiares. Así mismo, su rol es crucial para promover el bienestar 

socioemocional de los alumnos, fomentar habilidades como la concentración y 

motivación al estudio, y compensar carencias afectivas del entorno familiar 

disfuncional. Así también, los tutores utilizan estrategias pedagógicas innovadoras 

como programas de mindfulness, terapias alternativas y plataformas virtuales de 

apoyo académico. Adicionalmente, su labor es parte de un abordaje integral de la 

problemática estudiantil, en conjunto con docentes, equipos psicosociales e 

instituciones educativas, en contextos de crisis como la pandemia, el 

acompañamiento tutorial resulta aún más valioso para sostener los aprendizajes y 

contener a los estudiantes en su cotidianeidad alterada. Finalmente, en síntesis, la 

tutoría constituye un recurso primordial para construir AS en alumnos con familias 

disfuncionales, por su aporte en lo pedagógico, socioafectivo y adaptativo.  (Mauriz-
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Turrado y Fernandez-Rio, 2023; Patra, 2022; Podolski et al., 2022; Sanchez-Galan 

et al., 2022) 

Adicionalmente, las características se refieren a los rasgos distintivos, cualidades y 

atributos de los estudiantes que provienen de entornos familiares disfuncionales. 

Así mismo, estas características pueden condicionar sus actitudes, 

comportamientos y desempeño académico. Así también, entre las principales 

características asociadas a estudiantes con problemas familiares se encuentran: 

bajo rendimiento escolar, dificultades de aprendizaje, problemas conductuales, 

actitudes negativas hacia la escuela, baja motivación, autoestima baja, ansiedad, 

síntomas depresivos, entre otros. Además, el nivel educativo y participación de los 

padres, las dinámicas familiares disfuncionales, y los antecedentes de problemas 

psicosociales en la familia también se consideran características relevantes que 

pueden afectar el proceso de aprendizaje de estos estudiantes. Finalmente, 

identificar estas características permitirá comprender mejor sus necesidades y 

desarrollar estrategias educativas más efectivas para promover su bienestar 

integral y aprendizajes significativos.  (Abed et al., 2023; Murphy y Kim, 2023; 

Ramos-Heinrichs, 2023a; Vélez et al., 2023) 

Además; La forma se refiere a las estrategias y metodologías utilizadas en los 

procesos de enseñanza-aprendizaje que permiten construir conocimientos de 

manera efectiva en los estudiantes con problemas familiares en el contexto 

posterior a la pandemia de COVID-19.  Así mismo, esto incluye el uso de técnicas 

activas y participativas como el aprendizaje basado en equipos y el entrenamiento 

en habilidades sociales, que promueven un rol activo del estudiante, el trabajo 

colaborativo y el desarrollo de competencias socioemocionales necesarias para un 

aprendizaje significativo. Asimismo, implica estrategias diferenciadas y 

personalizadas para grupos vulnerables, acciones para reducir la deserción escolar, 

integrar a las familias y contrarrestar los efectos psicoemocionales de la pandemia.  

Finalmente; La forma se orienta a crear entornos de aprendizaje motivadores, 

inclusivos y centrados en el estudiante.  (Jackson y Otaki, 2023; Sanz Ponce et al., 

2023; Slotkin et al., 2023) 

Además; Los enfoques pedagógicos y terapéuticos utilizados para apoyar el 

aprendizaje y el bienestar socioemocional de los estudiantes con problemas 
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familiares son un factor clave para la construcción de aprendizajes significativos en 

este grupo vulnerable. así también los enfoques centrados en soluciones, como la 

terapia breve enfocada en soluciones, pueden empoderar a los estudiantes para 

que resuelvan sus propios problemas y alcancen sus metas, Asimismo, las 

prácticas pedagógicas efectivas, adaptadas a las necesidades individuales de los 

estudiantes, son fundamentales para potenciar su desarrollo académico, sobre todo 

en contextos de alta vulnerabilidad socioeconómica. Finalmente, las estrategias de 

resiliencia comunitaria implementadas por las escuelas, como el apoyo 

socioemocional y la conexión escuela-familia-comunidad, pueden amortiguar las 

desigualdades y fomentar entornos de aprendizaje inclusivos, En síntesis, una 

variedad de enfoques pedagógicos y psicosociales apropiados puede facilitar la 

construcción de AS en estudiantes con problemas familiares en el contexto 

pospandémico.  (Khalifa, 2023; Marcos Balabarca, 2023; Martínez-Lozano et al., 

2023; Ramos-Heinrichs, 2023b) 
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III. Metodología 

3.1. Tipo y diseño de investigación 

3.1.1. Tipo de investigación  

La investigación sobre la construcción de aprendizaje significativo se aborda desde 

un enfoque cualitativo, ya que busca comprender los procesos educativos desde 

una perspectiva subjetiva, centrándose en las experiencias y significados atribuidos 

por los participantes. Además, se caracteriza como exploratoria, dado que se 

adentra en la complejidad de los factores involucrados sin restricciones rígidas, 

permitiendo la identificación de patrones emergentes. Esta investigación se 

considera de tipo básico, ya que se enfoca en la construcción de fundamentos 

teóricos sólidos, allanando el camino para futuras investigaciones y aplicaciones 

prácticas en el ámbito educativo.  

3.1.2. Diseño de investigación 

Esta investigación sobre la construcción de aprendizaje significativo en estudiantes 

con disfuncionalidad familiar pospandemia. ¨ adopta un enfoque cualitativo con una 

orientación fenomenológico - hermenéutica, Elida Fuster Guillen (2019)  Basada en 

los principios de Edmund Husserl y Martin Heidegger. Esta elección metodológica 

se justifica por la necesidad de alcanzar una comprensión más profunda de las 

experiencias y percepciones subjetivas de los participantes con respecto al 

fenómeno estudiado: la construcción de aprendizajes significativos en estudiantes. 

El propósito principal de este enfoque es explorar los significados vividos atribuidos 

por los sujetos a sus experiencias dentro de este fenómeno. A través de entrevistas 

y la interacción directa con los participantes, se busca capturar de manera reflexiva 

las esencias de sus realidades vividas, considerando sus marcos interpretativos y 

atribución de sentidos. Para lograr esto, se emplea la noción husserliana de epoché 

o reducción fenomenológica, que implica la suspensión de prejuicios para 

aprehender el fenómeno en su manifestación original en la conciencia de los 

individuos. Además, se incorpora la perspectiva heideggeriana, reconociendo la 

relevancia del contexto histórico, social y cultural que configura las experiencias 

fenoménicas. De este modo, la investigación cualitativa-fenomenológica busca 

explorar y describir reflexivamente los significados esenciales que adquiere la 
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formación de aprendizaje significativo en los estudiantes, considerando el horizonte 

situacional específico de la pospandemia. 

3.2.   Categorías, Subcategorías y matriz de categorización. 

En ámbito temático esta investigación está estrechamente relacionada con el 

campo de las ciencias sociales, específicamente en el ámbito de la educación a 

nivel holístico. El propósito del estudio es explorar y comprender la experiencia de 

los docentes con respecto a la disfunción familiar y su impacto en el aprendizaje 

escolar. Se analizarán las percepciones, estrategias pedagógicas, desafíos y 

oportunidades que enfrentan los docentes al trabajar con estudiantes de familias 

disfuncionales. En el marco de esta situación, surge la interrogante central de la 

investigación: ¿Cómo se han desarrollado los AS en los estudiantes con disfunción 

familiar después de la pandemia? El objetivo general de este estudio es interpretar 

la construcción de As en estudiantes con DF en el periodo posterior a la pandemia. 

Asimismo, se presentan los objetivos específicos: Definir el concepto de AS en el 

contexto de estudiantes con DF postpandemia, destacando sus características 

claves y su relevancia en este contexto específico. Analizar la significación de la 

mediación parental en el desarrollo de construcción de AS para estudiantes con DF 

después de la pandemia. Evaluar los diversos aspectos que inciden en la   

disfuncionalidad familiar en la construcción de AS con el propósito de mitigarla. 

Finalmente, se presenta una tabla sistémica sobre las categorías investigadas. 

(véase tabla 01) 
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Tabla 01 

Matriz de categorización apriorística “Construcción de aprendizajes significativos en estudiantes con 

disfuncionalidad familiar pospandemia, 2023” 

Categoría Base Subcategorías primarias Subcategorías secundarias 

Construcción de aprendizajes 

significativos 

Concepto 

Aprendizaje significativo 

Relevancia 

Organización cognitiva 

Interacción activa 

Comprensión profunda 

Conocimientos previos 

Mediación Parental 

Madres 

Padres 

Tutores 

Disfuncionalidad 

Características 

Formas 

Enfoques 

Nota: Elaborado durante el proceso de la investigación

3.3. Escenario de estudio 

La investigación se desarrolló a través de la plataforma virtual Zoom, que 

desempeñó un papel fundamental en la exploración del escenario de estudio. Es 

relevante resaltar que los informantes que participaron en este estudio son 

profesionales altamente reconocidos a nivel nacional e internacional en el estado 

de la cuestión. Por esta razón, las entrevistas con estos expertos se llevaron a cabo 

en un entorno virtual, y se registraron tanto en formato de audio como de video. 

Esto permitió facilitar su análisis posterior y garantizar su almacenamiento seguro 

en la nube. 

3.4. Participantes 

Los participantes en la investigación consistieron en un grupo de 5 expertos en 

formación en el campo de la educación, incluyendo tanto a individuos nacionales 

como internacionales. A continuación, se proporciona información detallada sobre 

estos participantes.  
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EXP - 01 

Psicólogo clínico con maestría en Intervención Psicoeducativa para Trastornos del 

Neurodesarrollo. con experiencia destacada en abordar trastornos de ansiedad y 

dificultades en el habla mediante enfoques cognitivo-conductuales y de aceptación 

y compromiso. Diplomado en evaluación, diagnóstico y tratamiento de la 

tartamudez infantil. Fundador de grupos de apoyo para jóvenes, adultos y padres 

de familia que conviven con este trastorno del habla. Vicepresidente de la 

Asociación Peruana de Tartamudez, entidad referente en la sensibilización y 

orientación sobre este problema que afecta la fluidez verbal. Amplia experiencia 

clínica en el diseño de programas psicoeducativos personalizados. comprometidos 

a elevar la calidad de vida de aquellos que enfrentan desafíos neurocognitivos, del 

lenguaje y psicoemocionales.  

EXP - 02 

La renombrada psicopedagoga cuenta con más de una década de amplia 

experiencia apoyando el desarrollo y aprendizaje de niños y jóvenes. Graduada con 

honores en Psicología Clínica y Educativa de la Universidad Nacional, es una 

consumada profesional con una prolífica trayectoria. Así también, desde 2012, la 

ha impartido cursos sobre psicología infantil, trastornos de aprendizaje y educación 

personalizada en prestigiosas instituciones como la Academia de Psicopedagogía 

y la Escuela de Altos Estudios Pedagógicos. Asimismo, ha fungido como docente y 

mentora de futuros psicólogos y pedagogos en estas reconocidas Instituciones. Así 

mismo, apasionada promotora de la educación personalizada, la funge como 

consejera académica de varias instituciones educativas progresistas en 

Latinoamérica. A través de seminarios, conferencias y su activismo, aboga por un 

modelo centrado en las necesidades y el bienestar individual del estudiante. 

Finalmente; Condecorada por su trayectoria e influencia en políticas educativas de 

vanguardia en la región, es considerada una voz líder en psicopedagogía y una de 

las principales impulsoras de la transformación de los sistemas escolares 

contemporáneo. 
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EXP - 03 

Licenciada en Psicología con más de 17 años dedicada a la enseñanza 

universitaria. Maestra en Administración y Doctora en Educación, enfocada en 

potenciar el talento humano. Especialista certificada en Recursos Humanos. 

Cuenta con un Diplomado en Investigación Científica, herramienta que utiliza tanto 

en su labor docente como en la gestión educativa. Profesora de pre y posgrado en 

destacadas universidades como la Universidad Peruana Unión, Cesar Vallejo, San 

Martin de Porres, Inca Garcilaso de la Vega. Ha desarrollado cursos sobre 

educación, organización, investigación y ha asesorado decenas de tesis. experta 

en el dominio de la tecnología y comunicación de manera efectiva a la enseñanza. 

Maneja inglés y portugués. Su experiencia y credenciales garantizan una docencia 

de alto nivel, adaptada a las necesidades actuales de la educación superior. 

EXP - 04 

Psicóloga clínica altamente calificada con más de 10 años de experiencia en salud 

mental y educación. Especializada en terapia cognitivo-conductual, modelos de 

aprendizaje y análisis funcional para elaboración de historias clínicas. Diplomada 

en violencia familiar, de género y delitos sexuales. Ha trabajado en diversas 

instituciones de renombre nacional e internacional, liderando proyectos 

transformadores e implementando programas pioneros de apoyo psicológico. 

Reconocida conferencista, ha dictado numerosos cursos especializados en 

psicología educativa y clínica. Gracias a su profundo conocimiento, sensibilidad y 

compromiso social, ha cambiado positivamente la vida de cientos de personas. 

Sólida formación académica continua, alta expertisa en evaluación y rehabilitación 

cognitivo-conductual. Dedicada incansablemente a comprender, sanar y empoderar 

a individuos y comunidades vulnerables. Agente de cambio que promueve 

bienestar, crecimiento personal y relaciones saludables. 

EXP-05 

Psicóloga clínica especializada en tartamudez infantil y trastornos del habla. Cuenta 

con más de 10 años de experiencia atendiendo a niños, adolescentes y adultos con 

dificultades del lenguaje. Tiene un diplomado en Evaluación, Diagnóstico y 

Tratamiento de la Tartamudez Infantil. Se ha desempeñado como profesora 
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integradora de niños con Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad 

(TDAH) en diversas instituciones educativas. Actualmente, dirige su consulta 

privada donde ofrece terapia individual y grupal, principalmente a personas con 

tartamudez. Es fundadora y directora de grupos de apoyo en tartamudez para 

jóvenes, adultos y padres de familia. Así como vicepresidenta de la Asociación 

Paraguay de Tartamudez (APT). Ha publicado artículos sobre tartamudez infantil en 

revistas especializadas. También, es ponente frecuente en congresos locales e 

internacionales relacionados con trastornos del habla. Destacan su amplia 

experiencia, especialización y su activa participación en asociaciones y grupos de 

apoyo para personas con dificultades del lenguaje. 

3.5. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Para la investigación se empleó como técnica, la entrevista; la cual pudo realizarse 

a través de una guía de preguntas semiestructuradas, esta última fue el resultado 

del análisis realizado a través de la matriz de categorización apriorística. Estas 

entrevistas se dieron a través de la plataforma Zoom, con la finalidad de obtener 

información clara, precisa y relevantes por parte de los participantes; Finalmente, 

se presenta la guía de reactivos para entrevistas semiestructuradas:  

• ¿Cómo se puede definir el concepto de 'aprendizaje significativo' en el contexto

de estudiantes con disfuncionalidad familiar post pandemia, y cuáles son las

características clave que lo distinguen en este entorno particular?

• ¿Por qué es relevante el concepto de 'aprendizaje significativo' en el contexto

de estudiantes con disfuncionalidad familiar post pandemia y cuáles son las

implicaciones clave de esta relevancia en la mejora de su educación y

bienestar?

• ¿Cómo influye el concepto de 'aprendizaje significativo' en la organización

cognitiva de los estudiantes que experimentan disfuncionalidad familiar después

de la pandemia, y de qué manera esta organización cognitiva puede contribuir

a su desarrollo académico y emocional?

• ¿De qué manera el concepto de 'aprendizaje significativo' promueve la

interacción activa de los estudiantes que enfrentan disfuncionalidad familiar
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después de la pandemia, y cómo esta interacción activa puede facilitar un 

proceso de aprendizaje más efectivo y significativo para ellos? 

• ¿Cómo contribuye el concepto de 'aprendizaje significativo' a fomentar una 

comprensión profunda en los estudiantes que experimentan disfuncionalidad 

familiar después de la pandemia, y de qué manera esta comprensión profunda 

puede influir en su capacidad para aplicar los conocimientos de manera efectiva 

en su vida académica y personal? 

• ¿Cómo el concepto de 'aprendizaje significativo' se relaciona con la 

incorporación y activación de los conocimientos previos de los estudiantes que 

enfrentan disfuncionalidad familiar después de la pandemia, y de qué manera 

esta conexión puede mejorar su capacidad para construir un entendimiento más 

profundo y significativo en su proceso de aprendizaje? 

• ¿cómo ha sido su experiencia al entablar comunicación con madres de familia 

sobre el respaldar el proceso de aprendizaje de su hijo con disfuncionalidad 

familiar después de la pandemia? 

• ¿Puede compartir ejemplos de cómo las madres de familia de sus estudiantes 

han intervenido y cómo cree que su mediación ha influido en la construcción de 

un aprendizaje significativo en postpandemia? 

• ¿cómo ha sido su experiencia al entablar comunicación con padres de familia 

sobre el respaldar el proceso de aprendizaje de su hijo con disfuncionalidad 

familiar después de la pandemia?  

• ¿Qué acciones ha tomado los padres de familia de sus estudiantes para 

contribuir a la construcción de un aprendizaje significativo en postpandemia, y 

cuáles considera que han sido las más efectivas? 

• ¿cuáles son los desafíos que ha identificado los tutores de sus estudiantes que 

provienen de entornos familiares disfuncionales en cuanto a la construcción de 

un aprendizaje significativo? 

• ¿Qué estrategias o enfoques ha implementado o considera los tutores de sus 

estudiantes que podrían ser efectivos para ayudar a mitigar los efectos de la 

disfuncionalidad familiar en el proceso de aprendizaje de estos estudiantes? 
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• ¿cuáles son las características específicas de las situaciones de

disfuncionalidad familiar que considera más influyentes en el proceso de

construcción de aprendizaje significativo de los estudiantes?

• ¿Qué estrategias o enfoques ha observado que son efectivos para mitigar los

efectos de estas características en el aprendizaje de los estudiantes?

• ¿Podría identificar y describir las diversas formas en las que la disfuncionalidad

familiar puede manifestarse en el proceso de aprendizaje de los estudiantes?

• ¿qué estrategias o enfoques ha encontrado efectivos para abordar y mitigar

estas diferentes formas de disfuncionalidad familiar y promover un aprendizaje

significativo?

• ¿cuáles son los enfoques o estrategias que considera más efectivos para

abordar los diferentes aspectos de la disfuncionalidad familiar y promover la

construcción de aprendizaje significativo en los estudiantes?

• ¿Puede proporcionar ejemplos concretos de cómo ha implementado estos

enfoques en su trabajo y los resultados que ha observado?

3.6. Procedimientos 

Inicialmente, se seleccionó el título "Construcción de aprendizajes significativos en 

estudiantes con disfuncionalidad familiar pospandemia" para la investigación. 

Posteriormente, se realizó una exploración exhaustiva de toda la literatura científica 

conocida hasta el momento sobre la construcción de aprendizajes significativos en 

el contexto de la disfuncionalidad familiar tras la pandemia. Así mismo, se llevó a 

cabo una Matriz de categorización apriorística con sus respectivas subcategorías. 

A partir de esto, se formularon preguntas semiestructuradas para realizar 

entrevistas. Luego, se redactó la introducción del estudio. A esto le siguió una 

búsqueda profunda de antecedentes a nivel internacional y nacional con el fin de 

construir el marco teórico, priorizando estudios actuales publicados relacionados 

con la temática abordada. Finalizada esta fase, se contactó a posibles informantes 

clave y se acordó con ellos fecha y hora para realizar las entrevistas. Así mismo, se 

envió la guía de las preguntas a los informantes a través de una presentación en 

PowerPoint, como estrategia para optimizar los tiempos de la entrevista y garantizar 
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respuestas precisas. Una vez realizadas las entrevistas, se transcribieron a texto y 

se crearon códigos y paquetes por categorías para facilitar el posterior análisis 

interpretativo. Luego, se utilizó el software Atlas TI y herramientas de inteligencia 

artificial para analizar la información, realizar la triangulación, discusión y obtención 

de resultados. Finalmente, se trabajaron gráficos con los programas Edotor y 

Mindomo para la presentación de resultados y las referencias bibliográficas se 

gestionaron con Mendeley y se aplicó formato APA garantizando coherencia y 

calidad en la presentación de la información. 

3.7. Rigor científico  

En relación con la dependencia o consistencia lógica de la investigación 

cualitativa ̈construcción de aprendizaje significativo en estudiantes con 

disfuncionalidad familiar postpandemia.̈ muestra coherencia entre el problema 

planteado, los objetivos propuestos, el marco teórico desarrollado y la metodología 

implementada. Se aprecia una línea argumental sólida que interrelaciona estos 

elementos, denotando rigor y sistematicidad. Así mismo, la credibilidad se sustenta 

en la rigurosa selección de los informantes, quienes son expertos altamente 

calificados en la materia investigada. Sus perspectivas, derivadas de una vasta 

experiencia, dotan al estudio de solidez y verosimilitud. Así también, la auditabilidad 

o conformabilidad se detalló reporte metodológico expuesto permitiendo seguir la 

ruta del investigador y comprender las decisiones tomadas.  Adicionalmente, la 

descripción de procedimientos es lo suficientemente completa para que otro 

investigador pueda replicar el estudio. Además, la transferibilidad o aplicabilidad de 

los hallazgos corresponden a un contexto particular, las reflexiones en torno a la 

construcción de aprendizajes significativos poseen utilidad teórica y práctica para 

diversos escenarios educativos. Finalmente, se sentaron bases sólidas sobre las 

cuales construir intervenciones adaptadas a distintas realidades. En síntesis, el 

estudio cualitativo presenta rigurosidad en el encuadre conceptual, coherencia 

lógica y potencial de transferencia. Los criterios de calidad se ven reflejados en el 

desarrollo y realización de la investigación.  

3.8. Método de análisis de la información 

El enfoque de investigación adoptado se centra en la aplicación del método de 

exploración ejecutada, que se fundamenta en el modelo de análisis de datos 
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cualitativos implementado en el software ATLAS. Ti y la inteligencia artificial (IA). 

Además, se utilizó el aplicativo Mindomo para la creación de mapas mentales, 

según lo señalado por Rojas et al., (2022). En el proceso de examen de resultados 

y la subsiguiente discusión, se recurrió a Claude AI como una herramienta de apoyo 

integral. Adicionalmente, se realizó la transcripción total de las entrevistas grabadas 

a los expertos mediante el software de reconocimiento de voz de Microsoft 365. 

Este programa analizó los audios de forma automática y generó archivos de texto 

con las conversaciones de las entrevistas. Luego, estas transcripciones se 

incorporaron en el software Atlas TI para iniciar el análisis cualitativo asistido, luego 

de una fase previa de codificación. Utilizando la herramienta de nube de palabras, 

se analizaron los textos mediante técnicas de procesamiento del lenguaje natural. 

Posteriormente, los códigos generados fueron revisados y ajustados manualmente 

según la matriz de categorización predefinida. Se fusionaron o eliminaron aquellos 

códigos no pertinentes al objetivo del estudio. A continuación, se entrenó un 

algoritmo de aprendizaje automático con la información ya codificada en Atlas TI, 

para analizar los aspectos más destacados de los datos en cada subcategoría. Para 

un análisis más exhaustivo, se utilizó Claude AI, permitiendo cruzar la información 

de Atlas TI y extraer así categorías y teorías emergentes. Se redactó el informe final 

de resultados integrando hallazgos, interrelaciones y diversas perspectivas de los 

entrevistados sobre cada elemento de interés. Finalmente, se establecieron 

conexiones entre los resultados y la literatura existente, generando una discusión 

detallada. A partir de esta discusión, se formularon conclusiones y 

recomendaciones basadas en la triangulación de la teoría, las percepciones de los 

informantes y el conocimiento de la investigadora. 

3.9. Aspectos éticos 

En el marco de este estudio, se realizó un análisis exhaustivo del fenómeno, 

fundamentado en antecedentes actuales y en la revisión de bases de datos 

confiables como Scopus y Web of Science, sin realizar alteraciones. Los 

informantes seleccionados gozan de reconocimiento en sus respectivos países 

como expertos destacados en el fenómeno en cuestión, asegurándonos de que la 

información recopilada de ellos se ha mantenido íntegra, sin adulteraciones; es 

decir, se ha procesado fielmente conforme a sus respuestas durante las entrevistas.  

En este contexto, la triangulación de datos se erige como el producto de la síntesis 
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de la literatura consultada. Es relevante destacar que no se ha incurrido en 

maleficencia, garantizando así la equidad y objetividad de la investigación. Este 

enfoque ético y transparente no solo fortalece la integridad de los resultados 

obtenidos, sino que también posiciona a la investigación como un recurso valioso 

para la comunidad científica, potencialmente contribuyendo al desarrollo de futuras 

investigaciones en el área. 
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IV. Resultados y Discusión 

Los siguientes conceptos responden al objetivo específico de conceptualizar las 

diferentes características claves y su relevancia del aprendizaje significativo, en el 

contexto de estudiantes con disfuncionalidad familiar pospandemia así se tiene: En 

relación con el aprendizaje significativo se puede conceptualizar como un enfoque 

educativo que promueve la participación activa y el involucramiento personal de los 

estudiantes en su propio proceso de aprendizaje; por tanto, esto se logra a través 

de estrategias como el aprendizaje basado en proyectos, el aprendizaje 

colaborativo y la resolución de problemas, donde el estudiante asume un rol 

protagónico. Así también, el análisis cualitativo de las respuestas de los expertos 

concuerda con los principios del aprendizaje significativo descritos en la teoría; ya 

que, todos enfatizan la importancia de partir de los conocimientos y experiencias 

previas de los estudiantes, vincular los nuevos contenidos con situaciones de la 

vida real, propiciar la participación activa y la colaboración, para lograr un 

aprendizaje profundo y relevante.  Cabe precisar que la teoría actual sobre 

aprendizaje significativo, se reafirmó los fundamentos del aprendizaje significativo 

y su utilidad para promover un aprendizaje efectivo en estudiantes que enfrentan 

disfuncionalidades familiares postpandemia. Adicionalmente en cuanto a la 

discusión académica, el aprendizaje significativo ofrece un marco propicio para 

abordar las necesidades socioemocionales y académicas de estos estudiantes. Las 

estrategias interactivas permiten crear entornos de apoyo donde los estudiantes 

aplican conocimientos y habilidades para dar sentido a sus experiencias. La 

participación activa fomenta competencias para la vida como pensamiento crítico, 

comunicación y autogestión. Y al facilitar la conexión entre contenidos y 

experiencias personales, se incrementa la motivación y el compromiso con el 

aprendizaje. En conclusión, el análisis refuerza el valor del aprendizaje significativo 

para impulsar la recuperación académica y socioemocional de estudiantes en 

situación de vulnerabilidad, a través de enfoques educativos centrados en sus 

necesidades y experiencias. 
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Figura 01

Aprendizaje Significativo - AS 

Nota: Nube de palabras realizadas en ATLAS. ti 

Adicionalmente, de acuerdo con los planteamientos de Bowe et al. (2023), Hilario 

et al. (2023), Liew et al. (2023) y Mosito (2023), el aprendizaje significativo fomenta 

la interacción activa al involucrar a los estudiantes como participantes centrales de 

su propia experiencia educativa. Así mismo los hallazgos del análisis cualitativo 

presentado concuerdan con esta perspectiva y aportan evidencia empírica sobre 

los beneficios de este enfoque pedagógico. Tanto los expertos consultados como 

los autores citados resaltan que las estrategias de aprendizaje significativo, como 

el aprendizaje basado en proyectos y el aprendizaje colaborativo, promueven el 

pensamiento crítico, la comunicación efectiva y la autogestión. Además, al participar 

activamente en dinámicas educativas relevantes y reflexionar sobre sus procesos 

de aprendizaje, los estudiantes fortalecen habilidades fundamentales para la vida. 

Asimismo, existe consenso sobre el valor de partir de los conocimientos previos y 

experiencias personales de los estudiantes para lograr una incorporación más 

profunda y duradera de los nuevos contenidos. Este principio cobra especial 

importancia en el contexto de estudiantes con disfuncionalidades familiares, 

quienes requieren entornos de apoyo y validación. Por tanto, en línea con los 

planteamientos teóricos iniciales, los resultados del análisis verifican que el 
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aprendizaje significativo, mediante estrategias de interacción activa, facilita un 

proceso de aprendizaje efectivo y relevante para estudiantes en situación de 

vulnerabilidad. Y lo hace conectando contenidos académicos con sus vivencias, 

motivaciones e intereses. En conclusión, tanto la evidencia empírica como los 

fundamentos teóricos presentados ratifican al aprendizaje significativo como un 

modelo educativo propicio para abordar necesidades integrales de aprendizaje y 

bienestar en estudiantes afectados por problemáticas familiares. 

Figura 02 

Aprendizaje Significativo - AS 

Nota: Figura realizada con MINDOMO. 

En relación con la relevancia del aprendizaje significativo estudiantes con 

disfuncionalidad familiar pospandemia, incorporando las opiniones de los 

entrevistados y la teoría, el aprendizaje significativo es relevante para los 

estudiantes con disfuncionalidad familiar pospandemia porque permite conectar los 

nuevos conocimientos académicos con las experiencias, intereses y necesidades 

particulares de estos jóvenes. Así también, promueve la motivación al mostrar la 

utilidad de lo aprendido para afrontar sus problemáticas, facilita una mejor 

comprensión y aplicación de los contenidos, fomenta el apoyo socioemocional, así 
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como la resiliencia y preparación para el futuro de los estudiantes. Por tanto, estas 

ideas concuerdan con el planteamiento teórico que define la relevancia como la 

percepción del estudiante sobre el nexo entre el conocimiento académico formal y 

el conocimiento extracurricular derivado de sus vivencias y contexto. En tal sentido, 

el reto para los docentes es lograr esta conexión para que los aprendizajes de sus 

alumnos con disfuncionalidad familiar sean significativos; Ya que, Cabe precisar 

que la teoría actual sobre el aprendizaje significativo en el análisis realizado, más 

bien se comprueba la relevancia de la concepción teórica previa en torno al 

aprendizaje significativo y su vinculación con los intereses y experiencias vitales 

como factores que promueven la motivación, comprensión profunda y un 

aprendizaje conectado con la realidad y necesidades de los estudiantes en 

situación de disfuncionalidad familiar. Adicionalmente, entre las principales 

implicaciones de promover la relevancia del aprendizaje para este grupo 

poblacional se hallan: fomentar su resiliencia para lidiar con la adversidad, estimular 

su motivación hacia el estudio, facilitar la consolidación de los conocimientos 

adquiridos, mitigar el estrés asociado a sus dificultades familiares, brindar apoyo 

emocional y social en el aula, prepararlos mejor para los retos futuros de la vida, 

así como promover la inclusividad y la equidad educativa. En síntesis, hacer que 

los contenidos académicos sean significativos a la luz de las vivencias personales 

y las necesidades de los estudiantes contribuye de manera importante a su 

bienestar y desarrollo integral. Asimismo, tiene el potencial de mejorar los 

resultados y la calidad de su proceso educativo. Se requieren mayores 

investigaciones que profundicen en las estrategias pedagógicas necesarias para 

que los docentes puedan efectivamente materializar este ideal y generar 

aprendizajes relevantes en sus alumnos en situaciones de vulnerabilidad. 
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Figura 03 

Relevancia 

Nota: Nube de palabras realizado en ATLAS. ti 

Adicionalmente, los hallazgos de este estudio confirman la perspectiva de Bearman 

y Ajjawi (2023) sobre la relevancia como un elemento central para promover 

aprendizajes significativos en los estudiantes. Tal como plantean estos autores, la 

vinculación percibida por los jóvenes entre los nuevos conocimientos y sus 

experiencias e intereses personales emerge como un factor clave. Así mismo En el 

caso de estudiantes con disfuncionalidad familiar postpandemia, esta conexión 

cobra especial importancia considerando los complejos desafíos emocionales y 

familiares que enfrentan. Como se reveló en el análisis, establecer la utilidad y 

pertinencia de los contenidos académicos para abordar las problemáticas 

cotidianas de estos alumnos permite incrementar su motivación, comprensión 

profunda y compromiso con los estudios. Además, si bien Bearman y Ajjawi se 

enfocan en la relevancia desde una perspectiva general sobre aprendizaje 

significativo, este trabajo corrobora dicho planteamiento, pero profundizando 

específicamente en una población vulnerable donde la relevancia adquiere matices 

particulares. Así, se amplía la comprensión sobre este factor motivacional en 

segmentos estudiantiles usualmente desestimados en las discusiones tradicionales 

sobre enseñanza efectiva. En definitiva, conjugando las ideas de Bearman y Ajjawi 
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con los hallazgos en torno a jóvenes con disfuncionalidad familiar, queda en 

evidencia que la construcción de nexos entre el contenido académico y el contexto 

personal del estudiante debe ser una prioridad para los docentes interesados en 

generar aprendizajes significativos con utilidad para la vida real más allá del aula. 

Figura 04 

Relevancia 

 

Nota: Figura realizada con MINDOMO. 

En relación con la organización cognitiva, se puede conceptualizar como los 

procesos y estructuras mentales que permiten a los estudiantes adquirir, retener y 

utilizar conocimientos. Esto incluye funciones como atención, percepción, memoria, 

razonamiento y metacognición. Cabe precisar que, la teoría actual sobre la 

organización cognitiva. siguiendo las ideas discutidas sobre la influencia de la 

disfuncionalidad familiar, el estrés crónico, el trauma y otros factores sobre el 

desarrollo cognitivo de los estudiantes, así como el potencial del aprendizaje 

significativo para mejorar su organización cognitiva, se basan en teorías 

previamente establecidas como las de Ausubel sobre aprendizaje significativo. Sin 

embargo, se podría argumentar que emerge una perspectiva integradora sobre 

cómo múltiples factores asociados a la pandemia y las dinámicas familiares 

disfuncionales impactan de manera interrelacionada el desarrollo cognitivo de los 
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estudiantes. Así mismo, esta visión holística busca vincular dimensiones 

emocionales, sociales y académicas para comprender los retos cognitivos que 

enfrentan estos estudiantes. Aunque no del todo novedosa, brinda un marco de 

análisis más amplio e integral. En términos de discusión académica, se podría 

debatir con mayor profundidad sobre las implicancias específicas de la pandemia y 

el distanciamiento social en la configuración de estos perfiles cognitivos. También 

se podría expandir sobre las estrategias educativas más efectivas para fortalecer 

la organización cognitiva en estudiantes con historias familiares complejas. Se 

requiere más investigación para determinar si este impacto cognitivo es transitorio 

o puede volverse crónico. En definitiva, integrar hallazgos desde diversas

disciplinas como educación, psicología y neurociencia ampliaría la comprensión de 

este fenómeno multidimensional sobre el desarrollo cognitivo en tiempos de 

COVID-19. 

Figura 05 

Organización Cognitiva 

Nota: Nube de palabras realizado en ATLAS. ti 

Adicionalmente, coincidiendo con Akshaya et al. (2022), la pandemia de COVID-19 

alteró significativamente las rutinas y oportunidades de estimulación cognitiva que 

provee el entorno escolar. El confinamiento prolongado en contextos de 

disfuncionalidad familiar probablemente exacerbó déficits preexistentes en 

funciones ejecutivas en estudiantes vulnerables. Se requieren mayores esfuerzos 
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de nivelación académica enfocados en el fortalecimiento de habilidades cognitivas 

básicas. Ampliando las ideas de Carmo et al. (2022), no solo las interacciones en 

la escuela, sino también con grupos de pares resultaron limitadas durante la 

pandemia, restringiendo otra fuente vital de input cognitivo y socioemocional. La 

reintegración escolar debe considerar el impacto de este empobrecimiento del 

entorno cognitivo en el aprendizaje. En línea con Roick et al. (2023), más allá del 

déficit cognitivo transitorio, es necesario indagar si la pandemia introdujo cambios 

estructurales y duraderos en la arquitectura cerebral de estudiantes en etapas 

críticas de maduración, particularmente en presencia de factores estresores 

crónicos. Se requiere un abordaje neuropsicoeducativo integral. Finalmente, en 

concordancia con Lepola et al. (2004), las estrategias de aprendizaje significativo 

favorecen la vinculación de nuevos conocimientos con esquemas mentales pre-

existentes, potenciando la resiliencia cognitiva. La implementación de estas 

estrategias debiera ser prioritaria al reintegrar a los estudiantes más vulnerables. 

En síntesis, se requiere una respuesta interdisciplinaria que aborde las múltiples 

aristas de este fenómeno sobre el impacto de la pandemia en el desarrollo cognitivo 

de estudiantes en situación de vulnerabilidad psicosocial. 

Figura 06 

Organización Cognitiva  

 

Nota: Figura realizada con MINDOMO. 
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En relación con la interacción activa se puede conceptualizar como las estrategias 

y metodologías educativas que promueven la participación directa y el 

involucramiento de los estudiantes en su propio aprendizaje. Así mismo Incluye 

dinámicas como el aprendizaje basado en proyectos, el aprendizaje-servicio, el 

aprendizaje colaborativo, la resolución de problemas, etc., donde el estudiante 

asume un rol protagónico, reflexiona sobre su proceso de aprendizaje y desarrolla 

competencias tanto disciplinares como socioemocionales. Así también, el análisis 

cualitativo de las respuestas de los expertos concuerda con los planteamientos 

teóricos presentados sobre los beneficios de la interacción activa para promover el 

aprendizaje significativo en estudiantes con disfuncionalidad familiar, 

especialmente en contextos posteriores a la pandemia. Adicionalmente algunos 

puntos que podrían considerarse como aportes a la teoría existente o como 

elementos para desarrollar futuras investigaciones son: La interacción activa facilita 

los procesos de retención de nuevos conocimientos al involucrar aspectos 

emocionales que inciden en el aprendizaje (EXP02). La interacción activa 

promovida por el aprendizaje significativo les permite a los estudiantes ver la 

utilidad de lo aprendido y cómo aplicarlo fuera del contexto escolar (EXP03). La 

interacción activa contribuye a una sensación de relevancia y control en los 

estudiantes, influyendo en su participación (EXP04). En cuanto a la discusión 

académica con la teoría entregada, se observa una alineación entre las ideas de 

los expertos y lo planteado sobre la contribución de la interacción activa promovida 

por el aprendizaje significativo para involucrar a los estudiantes en su proceso 

formativo. Igualmente, se resalta su utilidad para que los estudiantes relacionen sus 

experiencias y conocimientos previos con los nuevos aprendizajes, aplicándolos en 

su contexto. Adicionalmente, se mencionan beneficios como el desarrollo de 

competencias y habilidades para la vida, que son particularmente valiosas en 

estudiantes que enfrentan situaciones complejas en sus entornos familiares luego 

de la pandemia. 
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Figura 07 

Interacción Activa  

 

Nota: Nube de palabras realizado en ATLAS. ti 

Adicionalmente, de acuerdo con lo planteado por Bowe et al. (2023), Hilario et al. 

(2023), Liew et al. (2023) y Mosito (2023), la interacción activa en el aula fomenta 

el aprendizaje significativo al promover la participación directa de los estudiantes 

en su proceso formativo. Los hallazgos del análisis cualitativo realizado concuerdan 

con esta perspectiva. Según señalan los expertos consultados, las estrategias de 

interacción activa facilitan que los estudiantes conecten los nuevos conocimientos 

con sus saberes y experiencias previas. Este es un punto clave también destacado 

por los autores citados, en relación a cómo la interacción activa promueve el 

aprendizaje significativo. Adicionalmente, permite la aplicación de lo aprendido en 

situaciones reales, para que los estudiantes perciban la utilidad de los 

conocimientos, tal como apunta Mosito (2023). Otro aspecto que resaltan los 

expertos es el desarrollo de competencias disciplinares y socioemocionales 

mediante la interacción activa, lo cual se alinea con lo planteado por Hilario et al. 

(2023) sobre esta estrategia fomentando habilidades como el pensamiento crítico, 

la comunicación efectiva y la autogestión. Asimismo, Liew et al. (2023) hacen 

hincapié en cómo la interacción activa construye interdependencia positiva entre 

los estudiantes. Por último, los consultados también señalan beneficios concretos 
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de aplicar estas estrategias en estudiantes con disfuncionalidad familiar posterior a 

la pandemia. En esta línea, Bowe et al. (2023) precisan cómo la interacción activa 

puede empoderar a dichos estudiantes para afrontar positivamente situaciones 

complejas de su entorno. En conclusión, se evidencia una estrecha relación entre 

las ideas de los expertos consultados y lo planteado por los referentes teóricos 

sobre la contribución de la interacción activa para un aprendizaje significativo, 

particularmente relevante para estudiantes en condiciones de vulnerabilidad 

derivadas del contexto familiar y la pandemia. 

Figura 08 

Interacción Activa 

Nota: Figura realizada con MINDOMO. 

En relación con la comprensión profunda se puede conceptualizar como la habilidad 

del estudiante para interiorizar, integrar y aplicar el conocimiento de manera 

significativa. Así mismo Implica la capacidad de establecer relaciones entre 

conceptos, transferir el aprendizaje a nuevos contextos, resolver problemas 

complejos, pensar críticamente y desarrollar un aprendizaje autónomo. Y se 

evidencia cuando el estudiante puede explicar un tema con sus propias palabras, 

encontrar diferentes formas de representar las ideas, hacer conexiones entre el 

conocimiento previo y la nueva información, aplicar el conocimiento a situaciones 

de la vida real, analizar perspectivas alternativas y regular su propio proceso de 
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aprendizaje. Así también, en cuanto a la teoría emergente en el análisis cualitativo 

las ideas expuestas por los participantes están alineadas con la teoría provista 

sobre la comprensión profunda y el aprendizaje significativo. Sin embargo, se 

podría resaltar la idea recurrente de la conexión personal y la aplicación práctica 

del conocimiento como elementos clave promovidos por el aprendizaje significativo 

para fomentar una comprensión profunda. Esto permite destacar el componente 

experiencial y el enfoque en la relevancia personal en el proceso de aprendizaje de 

los estudiantes.  Discusión académica: El concepto de aprendizaje significativo de 

Ausubel enfatiza la importancia de vincular el nuevo conocimiento con las 

experiencias y saberes previos de los estudiantes para facilitar la comprensión 

profunda (Ausubel, 1963; Novak, 2010). Como se evidencia en el análisis, esta 

conexión personal mediada por el aprendizaje significativo cultiva en los 

estudiantes una interiorización más profunda al otorgarle un sentido relevante y 

práctico a los conceptos. Diversos autores coinciden en señalar que la comprensión 

profunda trasciende la repetición memorística de información, requiriendo de los 

educandos una elaboración personal de significados y una aplicación flexible del 

conocimiento (Entwistle y Entwistle, 1991; Marton y Booth, 1997). Es precisamente 

esta elaboración significativa la que permite a los estudiantes lidiar de mejor manera 

con situaciones complejas de la vida real. Por tanto, en contextos de 

disfuncionalidad familiar post pandemia, la promoción del aprendizaje significativo 

para el logro de una comprensión profunda se erige como un recurso clave para 

potenciar la resiliencia y capacidad de agency de los estudiantes en su trayectoria 

vital. Esto pone de relieve la relevancia de priorizar metodologías docentes que 

propicien este tipo de aprendizaje profundo en los actuales escenarios educativos. 
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Figura 09 

Comprensión Profunda 

Nota: Nube de palabras realizado en ATLAS. Ti 

Adicionalmente, los hallazgos del análisis cualitativo presentado concuerdan con 

los postulados de Ausubel (1963) sobre el aprendizaje significativo como vehículo 

para promover una comprensión profunda en los estudiantes. Tal como destacó 

Ausubel, cuando los educandos logran integrar nueva información con sus saberes 

y experiencias previas de manera sustantiva, se facilita una asimilación más sólida 

y perdurable de los conceptos. Así mismo, se evidencia en las respuestas de los 

participantes que la conexión personal mediada por el aprendizaje significativo 

efectivamente cultiva en los estudiantes una interiorización más profunda de los 

contenidos, otorgándoles un sentido relevante y práctico. Esto se alinea con la 

visión de Ausubel (1963) en torno a que el aprendizaje verdaderamente significativo 

requiere que las tareas académicas sean potencialmente significativas para los 

alumnos, vinculándose de manera no arbitraria y sustantiva con sus estructuras 

cognitivas previas. Además, cabe destacar que varios participantes en el estudio 

enfatizan, al igual que Ausubel, que la comprensión profunda derivada del 

aprendizaje significativo trasciende el ámbito académico, proyectándose también a 

la vida personal de los estudiantes. En este sentido, la promoción de estrategias 

como el modelado, la experimentación activa y los organizadores previos resulta 
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fundamental, tal como Ausubel los caracterizó, para propiciar aprendizajes 

verdaderamente significativos. En síntesis, los hallazgos presentados ratifican la 

vigencia del marco teórico ausubeliano, confirmando al aprendizaje significativo 

como un concepto clave para cultivar una comprensión profunda transferible a 

distintos ámbitos de la vida de los educandos. Esto resalta la importancia de seguir 

profundizando en torno a las directrices y principios propuestos por Ausubel para 

optimizar los procesos de enseñanza-aprendizaje. 

Figura 10 

Comprensión Profunda 

 

Nota: figura realizada con MINDOMO. 

En relación con los conocimientos previos se refieren a las ideas, conceptos, 

habilidades y actitudes que el estudiante posee antes de abordar un nuevo 

aprendizaje. Así mismo, incluyen conocimientos formales e informales adquiridos 

en contextos educativos y extraeducativos. Son fundamentales para la construcción 

de aprendizaje significativo, ya que el estudiante relaciona sus conocimientos y 

experiencias previas con la nueva información. Así también, el análisis cualitativo 

de las respuestas de los expertos concuerda con teorías existentes sobre el 

aprendizaje significativo y el rol de los conocimientos previos, como las propuestas 

por Ausubel, Goswami, Kötter y Mohammadi, entre otros autores citados. Así 

mismo, la activación de los conocimientos previos en estudiantes afectados por 

disfuncionalidades familiares post pandemia es esencial para promover la 
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construcción de aprendizajes significativos. Tal como señalan las teorías de 

Ausubel y otros autores, la integración entre saberes existentes y nueva 

información permite desarrollar una comprensión más profunda, en contraste con 

el aprendizaje memorístico. Adicionalmente, considerando los efectos 

psicosociales de la pandemia y las transformaciones en los entornos educativos, 

resulta fundamental partir de las experiencias y contextos particulares de estos 

estudiantes. Ello posibilitará que hagan conexiones entre sus vivencias previas y 

las nuevas situaciones de aprendizaje. Además, la activación de conocimientos 

previos fomenta el aprendizaje autodirigido y la gestión personal del conocimiento, 

habilidades imprescindibles en las modalidades educativas post pandemia. De este 

modo, se fortalece la capacidad de los estudiantes para participar activamente en 

su proceso formativo. En síntesis, indagar y activar los saberes existentes de 

estudiantes en situación de vulnerabilidad se vuelve indispensable para construir 

aprendizajes situados y significativos. Ello les proporcionará herramientas para 

desenvolverse en sus nuevas realidades educativas y vitales. 

FIGURA 11 

Conocimientos Previos  

 

Nota: Nube de palabras realizado en ATLAS. Ti 
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Adicionalmente los hallazgos del análisis cualitativo presentado concuerdan con los 

planteamientos de Mohammadi (2024) sobre la importancia de indagar y activar los 

conocimientos previos de los estudiantes considerando sus contextos y 

experiencias particulares. Así mismo específicamente, Mohammadi enfatiza que en 

la educación postpandemia resulta fundamental partir de las vivencias y saberes 

existentes de los educandos. Ello permite que hagan conexiones y construyan 

aprendizajes situados y significativos. Así también, los entrevistados de la 

investigación cualitativa también señalan que hay que considerar los efectos de la 

disfuncionalidad familiar para promover la participación y motivación de estos 

estudiantes. En este sentido, la indagación de conocimientos previos sería una vía 

para involucrarlos activamente en su proceso formativo. Mohammadi plantea que 

esto último fortalece habilidades de autogestión y aprendizaje autodirigido, 

aspectos esenciales en la educación pospandemia según las tendencias actuales. 

Los expertos consultados están de acuerdo con esto. En conclusión, tanto los 

resultados del análisis cualitativo como los planteamientos de Mohammadi apuntan 

a que la activación de conocimientos previos, considerando contextos y 

necesidades específicas, es indispensable para construir aprendizajes 

significativos en estudiantes afectados por la pandemia y disfuncionalidades 

familiares. Posibles líneas de investigación futuras podrían enfocarse en estrategias 

concretas para activar saberes de manera situada y en evaluar sus efectos en 

distintos grupos de estudiantes. 
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Figura 12 

Conocimiento Previos  

 

Nota: Figura realizada con MINDOMO.  

Después de realizar la triangulación, se destaca la importancia de la mediación 

parental en el proceso de construcción de aprendizaje significativo para estudiantes 

con disfuncionalidad familiar después de la pandemia en los siguientes aspectos: 

la mediación parental juega un rol fundamental en la construcción de aprendizajes 

significativos en estudiantes con disfuncionalidad familiar después de la pandemia. 

Por tanto, algunos puntos clave sobre esto son: primero; el involucramiento activo 

de los padres en la educación y desarrollo socioemocional de los hijos tiene un 

efecto mediador positivo en los resultados académicos y conductuales. Por el 

contrario, la falta de comunicación, apoyo y supervisión parental predice problemas 

internalizantes y externalizantes. Segundo; la pandemia exacerbó dificultades 

preexistentes en muchas familias, reduciendo las interacciones padres-hijos. Esto 

probablemente acentuó patrones disfuncionales, impactando negativamente la 

construcción de aprendizajes significativos. Tercero; es primordial comprender la 

perspectiva de los padres sobre cómo construir aprendizajes significativos en 

contextos de disfuncionalidad familiar. Explorar sus creencias, actitudes y 

dificultades permitirá diseñar estrategias para su involucramiento activo en la 

educación de los hijos. Cuarto; se requiere poner énfasis en reducir el estrés 
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parental, promover el bienestar socioemocional familiar y facilitar la comunicación 

y retroalimentación entre padres e hijos sobre actividades de aprendizaje. Quinto; 

sólo considerando las necesidades diferenciadas de familias vulnerables será 

posible construir entornos que propicien aprendizajes significativos y preparen a los 

estudiantes para futuros desafíos educativos. En síntesis, fortalecer los vínculos 

afectivos y de apoyo académico entre padres e hijos, desde un enfoque integral y 

culturalmente sensible, es indispensable para que la mediación parental potencie 

la construcción de aprendizajes significativos ante la disfuncionalidad familiar 

pospandemia. 

Figura 13 

Mediación Parental 

Nota: Nube de palabras realizado en ATLAS. Ti 

Adicionalmente, la participación de los padres en la educación de los hijos tiene un 

efecto mediador positivo comprobado en los logros académicos y conductuales de 

los estudiantes (Li et al., 2023; Navas-Martínez et al., 2023). Esto cobra especial 

relevancia en contextos de disfuncionalidad familiar, donde dicha mediación 

parental puede contrarrestar en parte los efectos nocivos sobre el aprendizaje. Sin 

embargo, como plantea Niehues et al. (2022) la pandemia por COVID-19 agudizó 

problemáticas preexistentes en numerosas familias, obstaculizando la construcción 

de vínculos saludables entre padres e hijos. Desde una perspectiva 
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fenomenológica, resulta esencial explorar y comprender las vivencias subjetivas de 

los padres en torno al involucramiento en la educación formal de sus hijos después 

de la pandemia (Wang et al., 2022). Sus percepciones sobre las propias 

capacidades, las actitudes hacia la escolaridad y las barreras externas condicionan 

en gran medida dicha participación mediadora, impactando a su vez en el desarrollo 

de aprendizajes significativos. Mediante una escucha empática de estas narrativas 

personales, emergerán temas universales sobre esta problemática concreta. La 

hermenéutica también aporta elementos valiosos, al enfatizar la importancia de 

interpretar los significados que subyacen a los discursos y prácticas parentales 

frente a la educación de los hijos en entornos de alta vulnerabilidad psicosocial 

(Kizuki et al., 2018; Orellana et al., 2022). Comprender cabalmente sus sistemas 

de creencias y atribuciones permite diseñar intervenciones socioeducativas 

culturalmente sensibles, que motiven una mayor implicación proactiva de los padres 

en los aprendizajes. En conclusión, frente al aporte al marco teórico se obtuvo y 

algunos informantes, abordar esta problemática desde un enfoque integral, que 

articule elementos fenomenológicos y hermenéuticos, posibilitará reconocer la 

diversidad de realidades familiares, intereses y desafíos en juego. Ello sentará 

bases firmes para potenciar una mediación parental efectiva en pro de aprendizajes 

significativos para los estudiantes, incluso en los actuales contextos de adversidad. 

En adición, en las similitudes y diferencias de lo invertido por los informantes se 

obtuvo que, Similitudes: Los informantes concuerdan en la importancia de la 

mediación y participación de los padres en la educación de los hijos, especialmente 

en contextos de disfuncionalidad familiar, para contrarrestar efectos nocivos y 

promover el aprendizaje significativo (Aporte EXP01, Aporte EXP02, Aporte 

EXP03). Asimismo, Coindicen en que la pandemia de COVID-19 agudizó 

problemáticas preexistentes en las familias, dificultando la construcción de vínculos 

saludables entre padres e hijos (Aporte EXP02, Aporte EXP04). Adicionalmente, 

resaltan la necesidad de explorar las vivencias subjetivas y percepciones de los 

padres sobre su propio involucramiento en la educación de los hijos después de la 

pandemia, para comprender los factores que lo condicionan (Aporte EXP03, Aporte 

EXP05). Diferencias: El Aporte EXP01 enfatiza en la importancia de la escucha 

empática y la interpretación de significados subyacentes en los discursos de los 

padres, mientras que el Aporte EXP03 no aborda explícitamente estas estrategias. 
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Asimismo, El Aporte EXP02 se centra en la implementación de estrategias 

pedagógicas innovadoras por parte de los tutores, algo no mencionado en los otros 

aportes.  Además, El Aporte EXP04 pone énfasis en la comunicación abierta con 

los padres y en mantenerlos al tanto del progreso académico de los estudiantes, un 

aspecto no destacado en los demás aportes. En conclusión, si bien existen matices, 

en general se observa concordancia entre los informantes en cuanto a la relevancia 

del involucramiento parental en la educación, el impacto de la pandemia en las 

familias, y la necesidad de explorar en profundidad las perspectivas de los padres 

sobre su participación mediadora, para sentar bases que potencien el aprendizaje 

significativo en los estudiantes. 

Figura 14 

Mediación Parental 

Nota: Figura realizada con MINDOMO. 

Finalmente, frente a la triangulación se halla que; emergen dos teorías que nos 

ayudan a comprender integralmente cómo los cambios derivados de la pandemia 

en estos ecosistemas impactan las dinámicas familiares y los procesos educativos. 

Así se tiene la Teoría ecosistémica del desarrollo humano; entendida como, el 

énfasis a las interrelaciones entre los diferentes entornos que moldean el desarrollo 
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de las personas, desde el microsistema familiar al macrosistema sociocultural. Así 

también, resulta útil para comprender integralmente cómo los cambios derivados 

de la pandemia en estos ecosistemas impactan las dinámicas familiares y los 

procesos educativos. Por otra parte, la actualización del estado del arte de la Teoría 

del apego entre padres e hijos; toda vez que, al revelar la importancia de los 

vínculos afectivos tempranos con los padres y cómo su deterioro por efectos de la 

pandemia dificulta la construcción de aprendizajes sociales y emocionales 

significativos. Además, la emergen tres categorías que amplían el marco conceptual 

de la investigación; así se tiene a, la Percepción parental de autoeficacia; 

relacionada con, las creencias de los padres sobre sus propias capacidades para 

apoyar el aprendizaje y desarrollo socioemocional de los hijos después de la 

pandemia; ya que, su análisis ayudará a comprender sus motivaciones 

subyacentes. El Cambio en las dinámicas de crianza; producto del distanciamiento 

social y encierro derivados de la pandemia seguramente produjeron modificaciones 

en las prácticas parentales con los hijos, cuyo estudio dará luces sobre cómo deben 

reestructurarse estas dinámicas para facilitar su involucramiento mediador en los 

aprendizajes. Adicionalmente, la Resiliencia familiar; comprendida como el indagar 

en los recursos psicosociales de las familias para sobreponerse y adaptarse 

funcionalmente a la crisis pandémica; ya que, permitirá identificar aquellos factores 

clave que debieran reforzarse desde las políticas sociales para restablecer su 

participación mediadora en la educación. 

Figura 15 

Teorías y Categorías para Mediación Parental 

Nota: Figura realizada con MINDOMO.  
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Después de realizar la triangulación, se presenta los diferentes aspectos de la 

disfuncionalidad familiar y su mitigación en la construcción de aprendizajes 

significativos. Por tanto, algunos puntos clave sobre esto son: primero; Las 

principales características que afectan el aprendizaje son: escasa comunicación 

familiar, limitaciones para socializar e integrarse a grupos, rechazo a actividades 

grupales, problemas en el juego libre y aislamiento. Estas características pueden 

mitigarse fomentando la comunicación asertiva, las habilidades sociales y el trabajo 

en equipo a través de estrategias como charlas por salones, talleres 

socioemocionales, enfoque en soluciones y aprendizaje colaborativo. Segundo; Las 

formas de manifestación identificadas son: desmotivación escolar, ausentismo, baja 

autoestima, actitudes agresivas o violentas e intolerancia. Para abordarlas, se 

proponen estrategias como mejorar la comunicación padres-hijos, brindar afecto y 

motivación, desarrollar resiliencia y autoestima, ofrecer apoyo emocional y 

académico. Tercero; Los enfoques efectivos mencionados incluyen: aprendizaje 

constructivista, pedagogía emocional, inteligencia emocional, comunicación 

asertiva, fijación de metas, desarrollo cognitivo y de resiliencia. Su implementación 

requiere estrategias personalizadas y trabajo interdisciplinario entre educadores, 

psicólogos y trabajadores sociales. De esta manera, abordando tanto las 

necesidades emocionales como académicas desde un enfoque integral, se puede 

mitigar el impacto de la disfuncionalidad familiar y favorecer aprendizajes 

significativos en los estudiantes. La colaboración entre escuela, familia y comunidad 

es indispensable. 
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Figura 16 

Disfuncionalidad familiar y su mitigación 

Nota: Nube de palabras realizado en ATLAS. Ti 

Adicionalmente, la disfuncionalidad familiar es un fenómeno complejo que afecta la 

experiencia vital de los estudiantes e influye en su proceso de aprendizaje. Según 

la perspectiva fenomenológica, es esencial comprender las vivencias subjetivas de 

estos estudiantes para discernir el significado de este fenómeno en sus vidas (Vélez 

et al., 2023). La hermenéutica también enfatiza la interpretación del contexto 

familiar y las dinámicas relacionales que dan origen a este fenómeno. Así mismo, 

los investigadores señalan que la disfuncionalidad familiar genera efectos adversos 

como "bajo rendimiento escolar, dificultades de aprendizaje, problemas 

conductuales, actitudes negativas hacia la escuela" (Abed et al., 2023). Estas 

manifestaciones requieren una lectura sensible del mundo vida de los estudiantes 

para comprender sus necesidades formativas. Desde la perspectiva hermenéutica, 

la disfuncionalidad familiar también se relaciona con “el nivel educativo y 

participación de los padres, las dinámicas familiares disfuncionales, y los 

antecedentes de problemas psicosociales en la familia" (Murphy y Kim, 2023). Es 

decir, la interpretación del contexto resulta indispensable. Para mitigar esta 

problemática, los especialistas sugieren implementar "estrategias educativas (...) 

para promover su bienestar integral y aprendizajes significativos" (Ramos-

Heinrichs, 2023a). Desde el enfoque fenomenológico, estas estrategias deben 

orientarse a la reconstrucción de los significados del aprendizaje y el fomento de 



49 
 

relaciones intersubjetivas que favorezcan la resiliencia. En síntesis, la 

fenomenología y la hermenéutica aportan elementos significativos para el estudio 

de este fenómeno, enfatizando la comprensión empática de las experiencias vividas 

de los estudiantes y el discernimiento interpretativo de sus contextos familiares. 

Esto puede informar el diseño de intervenciones educativas situadas que aborden 

sus necesidades particulares. En conclusión, frente al aporte al marco teórico se 

obtuvo y algunos informantes,  

En adición, en las similitudes y diferencias de lo invertido por los informantes se 

obtuvo que, Similitudes o diferencias de los aportes de los informantes Según el 

EXP01, la falta de comunicación familiar es una de las problemáticas que más 

afecta el aprendizaje de los estudiantes (cita textual del aporte), mientras que el 

EXP02 destaca la falta de apoyo y motivación de los padres como un factor 

influyente (cita textual del aporte). Por tanto, Coincidentemente, tanto el EXP03 

como el EXP04 mencionan que los conflictos familiares constantes generan un 

ambiente estresante que dificulta la concentración y el compromiso cognitivo de los 

estudiantes en sus actividades educativas (citas textuales de ambos) por ese 

motivo, Contrastando diferencias relevantes entre los aportes del EXP02 enfatiza 

el uso de estrategias lúdicas (cita textual), el EXP03 destaca la importancia de 

desarrollar la resiliencia y autoestima de los estudiantes (cita textual) como 

enfoques diferenciados para abordar la problemática. De esta manera, se pueden 

ir agregando comparaciones y contrastes entre los aportes a lo largo del texto, 

citándolos adecuadamente y señalando similitudes y diferencias de forma explícita. 

Esto enriquecería el análisis y la discusión sobre los hallazgos. 
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Figura 17 

Disfuncionalidad familiar y su mitigación 

Nota: Figura realizada con MINDOMO.

Finalmente, frente al objetivo general de la investigación, se obtuvo que, al 

interpretar la construcción de aprendizaje significativo en estudiantes con 

disfuncionalidad familiar post pandemia puede entenderse como un proceso 

complejo, influido por múltiples factores interrelacionados. En primer lugar, el 

aprendizaje significativo, según revela el análisis cualitativo, requiere partir de los 

conocimientos y experiencias previas de los estudiantes para establecer 

conexiones sustantivas con los nuevos contenidos. Esto facilita una mejor 

comprensión y aplicación de lo aprendido. Sin embargo, la disfuncionalidad familiar 

y los efectos de la pandemia seguramente han transformado dichos conocimientos 

previos, así como las motivaciones, intereses y necesidades inmediatas de los 

estudiantes. Asimismo, la interacción activa mediante estrategias como el 

aprendizaje basado en proyectos o el aprendizaje colaborativo, resulta valiosa para 

involucrar a los estudiantes en su proceso formativo, desarrollar habilidades para 

la vida e incrementar la percepción de utilidad de los nuevos conocimientos. No 
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obstante, las dinámicas disfuncionales en el entorno familiar pueden dificultar la 

participación en actividades grupales o el establecimiento de relaciones 

interpersonales saludables con sus pares en el contexto escolar. Del mismo modo, 

una comprensión profunda de los contenidos, que permita a los estudiantes aplicar 

el conocimiento a nuevas situaciones, analizar perspectivas y regular su propio 

aprendizaje, requiere de niveles adecuados de bienestar socioemocional. La 

adversidad psicosocial derivada de problemáticas familiares seguramente erosiona 

este bienestar, obstaculizando la consolidación de aprendizajes significativos. En 

síntesis, construir aprendizajes significativos en estudiantes con disfuncionalidad 

familiar post pandemia emerge como un desafío multidimensional, que obliga a 

reconsiderar supuestos previos sobre los procesos formativos en este grupo 

poblacional. Se requiere una respuesta pedagógica flexible e integral, que parta de 

las particulares condiciones de vulnerabilidad de los estudiantes, reconstruya las 

conexiones con sus saberes y experiencias, propicie su participación activa en 

ambientes contenedores, y refuerce aquellos factores protectores que les permitan 

sobreponerse a la adversidad familiar y alcanzar aprendizajes profundos y 

relevantes. Así, desde una perspectiva hermenéutica, resulta esencial interpretar 

los significados e implicancias que la disfuncionalidad familiar y la pandemia han 

introducido en las vivencias de estos estudiantes. Ello permitirá diseñar e 

implementar estrategias educativas situadas, que aborden integralmente sus 

necesidades de aprendizaje y bienestar en los actuales contextos de alta 

incertidumbre. Sólo comprendiendo empáticamente la diversidad de realidades en 

juego será posible construir aprendizajes verdaderamente significativos en estos 

estudiantes, que potencien sus capacidades de resiliencia y agencia personal ante 

la adversidad. 
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V. Conclusiones 

Primera:  El aprendizaje significativo es un enfoque educativo que promueve la 

participación activa y el involucramiento personal de los estudiantes en 

su propio proceso de aprendizaje. Esto se logra a través de estrategias 

como el aprendizaje basado en proyectos, el aprendizaje colaborativo y 

la resolución de problemas, donde el estudiante asume un rol 

protagónico.  

Segunda:  La relevancia del aprendizaje significativo para estudiantes con 

disfuncionalidad familiar postpandemia radica en su capacidad para 

conectar los nuevos conocimientos académicos con las experiencias, 

intereses y necesidades particulares de estos jóvenes. Esto promueve 

su motivación, facilita una mejor comprensión y aplicación de los 

contenidos, fomenta el apoyo socioemocional y desarrolla su resiliencia. 

Tercera:  La organización cognitiva comprende los procesos y estructuras 

mentales que permiten a los estudiantes adquirir, retener y utilizar 

conocimientos. Esto incluye funciones como atención, percepción, 

memoria, razonamiento y metacognición, fundamentales para el 

aprendizaje. 

Cuarta:  La interacción activa se refiere a las estrategias y metodologías 

educativas que promueven la participación directa de los estudiantes en 

su propio aprendizaje. Incluye dinámicas donde el estudiante asume un 

rol protagónico, reflexiona sobre su proceso formativo y desarrolla 

competencias disciplinares y socioemocionales. 

Quinta:  La comprensión profunda es la capacidad del estudiante para interiorizar, 

integrar y aplicar el conocimiento de manera significativa. Implica 

conectar conceptos, transferir el aprendizaje a nuevos contextos, 

resolver problemas complejos y desarrollar un aprendizaje autónomo. 

Sexta:  Los conocimientos previos son las ideas, conceptos, habilidades y 

actitudes que el estudiante posee antes de abordar un nuevo 

aprendizaje. Son fundamentales para la construcción de aprendizaje 
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significativo, ya que el estudiante relaciona sus saberes y experiencias 

previas con la nueva información. 

Séptima:  La mediación parental desempeña un papel crucial en la construcción de 

aprendizaje significativo para estudiantes con disfuncionalidad familiar 

después de la pandemia. La participación activa de los padres en la 

educación y desarrollo socioemocional de sus hijos emerge como un 

factor mediador positivo que impacta tanto en los resultados académicos 

como en el comportamiento de los estudiantes. La falta de comunicación, 

apoyo y supervisión parental, por el contrario, se vincula con problemas 

internalizantes y externalizantes. Asimismo, la pandemia exacerbó las 

dificultades preexistentes en muchas familias, reduciendo las 

interacciones padres-hijos y acentuando patrones disfuncionales, lo que 

afectó negativamente la construcción de aprendizajes significativos. Es 

esencial comprender las perspectivas de los padres para abordar la 

construcción de aprendizajes significativos en contextos de 

disfuncionalidad familiar. Reducir el estrés parental, promover el 

bienestar socioemocional y facilitar la comunicación son aspectos clave 

para fortalecer la mediación parental. Además, la participación de los 

padres tiene un impacto positivo comprobado en los logros académicos 

y conductuales de los estudiantes, especialmente en contextos de 

disfuncionalidad familiar. Sin embargo, la pandemia agravó problemas 

existentes, obstaculizando la construcción de vínculos saludables entre 

padres e hijos. La exploración de las vivencias subjetivas de los padres 

y la comprensión de sus sistemas de creencias son fundamentales para 

diseñar intervenciones culturalmente sensibles que fomenten su 

participación mediadora. En resumen, fortalecer los vínculos afectivos y 

de apoyo académico entre padres e hijos, considerando las necesidades 

diferenciadas de las familias vulnerables, es esencial para potenciar la 

mediación parental y facilitar la construcción de aprendizajes 

significativos, incluso en contextos de adversidad pospandemia. La 

triangulación de teorías e investigaciones proporciona un marco integral 

que destaca la importancia de las interrelaciones familiares y los vínculos 

afectivos en el proceso educativo de los estudiantes. 
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Octava:     La disfuncionalidad familiar en la construcción de aprendizaje significativo 

revela la existencia de elementos cruciales que afectan la experiencia 

educativa de los estudiantes. La escasa comunicación familiar, 

limitaciones para socializar, desmotivación escolar, baja autoestima y 

otras manifestaciones identificadas como consecuencias de la 

disfuncionalidad familiar pueden mitigarse mediante enfoques integrales. 

Asimismo, La implementación de estrategias como la promoción de la 

comunicación asertiva, el desarrollo de habilidades sociales, el fomento 

del trabajo en equipo y la aplicación de enfoques pedagógicos como el 

constructivismo y la pedagogía emocional emerge como una respuesta 

efectiva para contrarrestar los impactos negativos de la disfuncionalidad 

familiar en la construcción de aprendizajes significativos. La 

colaboración entre diferentes actores, como educadores, psicólogos y 

trabajadores sociales, es esencial para diseñar e implementar 

estrategias personalizadas que aborden tanto las necesidades 

emocionales como académicas de los estudiantes. Además, desde la 

perspectiva fenomenológica y hermenéutica, comprender las vivencias 

subjetivas de los estudiantes y la interpretación de los contextos 

familiares proporciona una base sólida para diseñar intervenciones 

educativas situadas que aborden sus necesidades particulares. La 

resiliencia familiar y la adaptación funcional a la crisis pandémica 

también emergen como aspectos importantes que deben reforzarse 

desde las políticas sociales para restablecer la participación mediadora 

de las familias en la educación. En resumen, la mitigación de la 

disfuncionalidad familiar en la construcción de aprendizajes significativos 

requiere un enfoque holístico, que incluya estrategias pedagógicas, 

apoyo emocional, colaboración interdisciplinaria y políticas sociales 

orientadas a fortalecer la resiliencia familiar. La comprensión profunda 

de las experiencias vividas y la interpretación contextual son 

fundamentales para abordar esta problemática de manera efectiva y 

promover un entorno educativo que favorezca el bienestar integral de los 

estudiantes. 
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Novena:  La disfuncionalidad familiar tiene un impacto negativo en el desempeño 

educativo de los estudiantes al limitar su comunicación, socialización, 

motivación y autoestima. Se requieren estrategias integrales con 

enfoque pedagógico constructivista y de pedagogía emocional, 

comunicación asertiva, habilidades sociales y trabajo en equipo. Es 

necesaria la colaboración interdisciplinaria de educadores, psicólogos y 

trabajadores sociales para diseñar intervenciones personalizadas que 

atiendan las necesidades emocionales y académicas de los estudiantes. 

También es clave comprender sus contextos familiares y experiencias 

subjetivas. El fortalecimiento de la resiliencia familiar y de políticas 

sociales puede mejorar la participación de las familias en la educación. 

En síntesis, se requiere un enfoque integral para promover el bienestar 

de los estudiantes considerando sus realidades familiares y personales. 
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VI. Recomendaciones

Primera:  Para los directores de instituciones educativas y docentes, se les 

recomienda implementar estrategias pedagógicas como aprendizaje 

basado en proyectos, aprendizaje colaborativo y resolución de 

problemas que promuevan la participación activa de los estudiantes y la 

conexión con sus conocimientos y experiencias previas, para fomentar 

un aprendizaje significativo.  

Segunda:  A los docentes, se les recomienda diseñar actividades de aprendizaje 

contextualizadas que permitan a los estudiantes aplicar los nuevos 

conocimientos a situaciones reales de su entorno, reforzando su 

motivación, la utilidad percibida de los contenidos y el desarrollo de 

habilidades para la vida. 

Tercera:  Al MINEDU se le recomienda considerar el diseño e implementación de 

programas de evaluación y apoyo neuro-psicoeducativo que permitan 

comprender de manera integral los perfiles cognitivos de los estudiantes, 

identificando necesidades diferenciadas y abordando factores asociados 

al trauma, estrés crónico y efectos de la pandemia. 

Cuarta: Para los directores regionales y de instituciones educativas, se le 

recomienda promover la capacitación docente en metodologías 

educativas centradas en el estudiante, que propicien su participación 

activa en el proceso formativo, vinculando sus saberes y experiencias 

previas con los nuevos aprendizajes. 

Quinta: A los docentes, se les recomienda implementar estrategias didácticas 

que promuevan la comprensión profunda de los contenidos, enfatizando 

en el establecimiento de relaciones conceptuales, la aplicación flexible 

del conocimiento y el desarrollo del pensamiento crítico en los 

estudiantes. 

Sexta: A los docentes, se le recomienda activar de manera sistemática los 

conocimientos previos de los estudiantes al iniciar nuevos contenidos o 

unidades didácticas, utilizando técnicas como mapas conceptuales, 
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debates guiados y preguntas exploratorias, para promover la 

construcción de aprendizajes significativos. 

Séptima:  Para los directores regionales y de instituciones educativas; se les 

recomienda implementar programas de orientación familiar que busquen 

reducir el estrés parental, mejorar la comunicación en el hogar y 

promover la participación de los padres en la educación de los hijos, 

considerando las perspectivas y dinámicas propias de cada familia. 

Octava:     A los docentes, se les recomienda aplicar estrategias pedagógicas como 

el aprendizaje colaborativo, el desarrollo de habilidades sociales y la 

comunicación asertiva para mitigar manifestaciones de disfuncionalidad 

familiar en el aula, promoviendo un clima de respeto, confianza y 

cooperación entre los estudiantes. 

Novena:  Se recomienda al MINEDU diseñar una política educativa dirigida a 

estudiantes en situación de vulnerabilidad psicosocial, que considere 

implementar adaptaciones curriculares, dotar de recursos 

psicopedagógicos a las instituciones, capacitar a los docentes para 

responder a necesidades socioemocionales y aplicar metodologías 

flexibles que permitan construir aprendizajes significativos acordes a las 

experiencias y realidades diversas de estos estudiantes. 
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Anexo 1: 

Tabla de categorización 

ANEXOS



Anexo 2: 

Instrumento de recolección de datos 

El instrumento utilizado fue la Guía de Entrevista Semiestructurada para la investigación 

Construcion de Aprendizaje Significativo con la siguiente información: 

Subcategoría – aprendizaje significativo 

Pregunta 1: ¿Cómo se puede definir el concepto de 'aprendizaje significativo' en el contexto 

de estudiantes con disfuncionalidad familiar post pandemia, y cuáles son las 

características clave que lo distinguen en este entorno particular? 

Subcategoría – Relevancia 

Pregunta 2: ¿Por qué es relevante el concepto de 'aprendizaje significativo' en el contexto 

de estudiantes con disfuncionalidad familiar post pandemia y cuáles son las 

implicaciones clave de esta relevancia en la mejora de su educación y 

bienestar? 

Subcategoría – Organización cognitiva 

Pregunta 3: ¿Cómo influye el concepto de 'aprendizaje significativo' en la organización 

cognitiva de los estudiantes que experimentan disfuncionalidad familiar 

después de la pandemia, y de qué manera esta organización cognitiva puede 

contribuir a su desarrollo académico y emocional? 

Subcategoría – Interacción activa 

Pregunta 4: ¿De qué manera el concepto de 'aprendizaje significativo' promueve la 

interacción activa de los estudiantes que enfrentan disfuncionalidad familiar 

después de la pandemia, y cómo esta interacción activa puede facilitar un 

proceso de aprendizaje más efectivo y significativo para ellos? 

Subcategoría – Comprensión profunda 

Pregunta 5: ¿Cómo contribuye el concepto de 'aprendizaje significativo' a fomentar una 

comprensión profunda en los estudiantes que experimentan disfuncionalidad 

familiar después de la pandemia, y de qué manera esta comprensión profunda 



 
 

puede influir en su capacidad para aplicar los conocimientos de manera efectiva 

en su vida académica y personal? 

Subcategoría – Conocimientos previos 

Pregunta 6: ¿Cómo el concepto de 'aprendizaje significativo' se relaciona con la 

incorporación y activación de los conocimientos previos de los estudiantes que 

enfrentan disfuncionalidad familiar después de la pandemia, y de qué manera 

esta conexión puede mejorar su capacidad para construir un entendimiento 

más profundo y significativo en su proceso de aprendizaje? 

Subcategoría – Mediación Parental - Madres 

Pregunta 7: ¿cómo ha sido su experiencia al entablar comunicación con madres de familia 

sobre el respaldar el proceso de aprendizaje de su hijo con disfuncionalidad 

familiar después de la pandemia? 

Pregunta 8: ¿Puede compartir ejemplos de cómo las madres de familia de sus estudiantes 

han intervenido y cómo cree que su mediación ha influido en la construcción de 

un aprendizaje significativo en postpandemia? 

Subcategoría – Mediación Parental - Padres 

Pregunta 9: ¿cómo ha sido su experiencia al entablar comunicación con padres de familia 

sobre el respaldar el proceso de aprendizaje de su hijo con disfuncionalidad 

familiar después de la pandemia?  

Pregunta 10: ¿Qué acciones ha tomado los padres de familia de sus estudiantes para 

contribuir a la construcción de un aprendizaje significativo en postpandemia, y 

cuáles considera que han sido las más efectivas? 

Subcategoría – Mediación Parental - Tutores 

Pregunta 11: ¿cuáles son los desafíos que ha identificado los tutores de sus estudiantes 

que provienen de entornos familiares disfuncionales en cuanto a la 

construcción de un aprendizaje significativo? 

Pregunta 12: ¿Qué estrategias o enfoques ha implementado o considera los tutores de sus 

estudiantes que podrían ser efectivos para ayudar a mitigar los efectos de la 

disfuncionalidad familiar en el proceso de aprendizaje de estos estudiantes? 

Subcategoría – Disfuncionalidad - Características 



Pregunta 13: ¿cuáles son las características específicas de las situaciones de 

disfuncionalidad familiar que considera más influyentes en el proceso de 

construcción de aprendizaje significativo de los estudiantes? 

Pregunta 14: ¿Qué estrategias o enfoques ha observado que son efectivos para mitigar los 

efectos de estas características en el aprendizaje de los estudiantes? 

Subcategoría – Disfuncionalidad - Formas 

Pregunta 15: ¿Podría identificar y describir las diversas formas en las que la 

disfuncionalidad familiar puede manifestarse en el proceso de aprendizaje de 

los estudiantes?  

Pregunta 16: ¿qué estrategias o enfoques ha encontrado efectivos para abordar y mitigar 

estas diferentes formas de disfuncionalidad familiar y promover un aprendizaje 

significativo? 

Subcategoría – Disfuncionalidad - Enfoques 

Pregunta 17: ¿cuáles son los enfoques o estrategias que considera más efectivos para 

abordar los diferentes aspectos de la disfuncionalidad familiar y promover la 

construcción de aprendizaje significativo en los estudiantes? 

Pregunta 18: ¿Puede proporcionar ejemplos concretos de cómo ha implementado estos 

enfoques en su trabajo y los resultados que ha observado? 



Anexo 3: 

Consentimiento Informado 1 

Entrevista EXP-01 

Biodata: 

Presentamos al informante que es magister EXP01, dándole la bienvenida. Él es psicólogo 

clínico, egresado de la maestría en intervención psicoeducativa de trastorno del 

neurodesarrollo, con formación en terapia cognitiva conductual para el tratamiento de 

trastornos ansiosos, con formación en terapia de aceptación y compromiso, con diplomado 

en evaluación y diagnóstico y tratamiento de tartamudez infantil, fundador del grupo de 

apoyo en tartamudez para jóvenes, adultos y padres de familia, y vicepresidente de la 

asociación peruana de tartamudez (ATP). 

31 oct 2023 07:46 p. m. 

Degrabado: 

Archivo de audio 

https://drive.google.com/file/d/15Bq5ZOCLFskMBKin_7I8f68X-

L9D8WlJ/view?usp=sharing 

Transcripción 

00:00:07 Orador 1 

Buenas noches con todos. Buenas noches, magister EXPO1, mi nombre es Noemi Nelly 

Taipe Vigo, estudiante de maestría en educación en el posgrado de la universidad César 

Vallejo. Me encuentro en este ZOOM para hacerle una entrevista, siendo exactamente el 

día 31 de octubre del 2023 a las 20 horas con 2 minutos. Iniciamos la entrevista 

compartiendo la pantalla para que usted, visualice el PPT que voy a compartir. Esta 

presentación de la entrevista es para optar el grado de maestra en educación. Se presenta 

la guía de preguntas semiestructuradas. El tema de la entrevista es “Construcción de 

Aprendizaje Significativo en estudiantes con Disfuncionalidad familiar Pospandemia” 

00:01:23 Orador 1 

Presentamos el consentimiento informado. Para que diga sí, acepto fuerte, claro a la 

siguiente pregunta; ¿Acepta usted ser informante para esta investigación, de enfoque 

cualitativo y dejar evidencias de video? Y responder esta entrevista con claridad y 

relevancia y pertinencia. 

00:02:31 Orador 2 

Sí acepto. 

https://drive.google.com/file/d/15Bq5ZOCLFskMBKin_7I8f68X-L9D8WlJ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/15Bq5ZOCLFskMBKin_7I8f68X-L9D8WlJ/view?usp=sharing
https://1drv.ms/i/s!ADbOPZ9w9-PunVc
https://1drv.ms/i/s!ADbOPZ9w9-PunVc
https://1drv.ms/i/s!ADbOPZ9w9-PunVc
https://1drv.ms/i/s!ADbOPZ9w9-PunVc
https://1drv.ms/i/s!ADbOPZ9w9-PunVc
https://1drv.ms/i/s!ADbOPZ9w9-PunVc
https://1drv.ms/i/s!ADbOPZ9w9-PunVc
https://1drv.ms/i/s!ADbOPZ9w9-PunVc
https://1drv.ms/i/s!ADbOPZ9w9-PunVc
https://1drv.ms/i/s!ADbOPZ9w9-PunVc
https://1drv.ms/i/s!ADbOPZ9w9-PunVc
https://1drv.ms/i/s!ADbOPZ9w9-PunVc
https://1drv.ms/i/s!ADbOPZ9w9-PunVc
https://1drv.ms/i/s!ADbOPZ9w9-PunVc
https://1drv.ms/i/s!ADbOPZ9w9-PunVc
https://1drv.ms/i/s!ADbOPZ9w9-PunVc
https://1drv.ms/i/s!ADbOPZ9w9-PunVc
https://1drv.ms/i/s!ADbOPZ9w9-PunVc


Consentimiento Informado 2 

Entrevista EXP-02 

Biodata:  

Presentamos ala informante que es bachiller EXP – 02, dándole la bienvenida. Ella es 

Psicopedagoga egresada de bachiller en Psicología clínica. Cuenta con amplia experiencia 

en la materia de estudio. Se ha desempeñado como docente en diferentes instituciones 

educativas desde 2015 hasta la actualidad. Es promotora de colegios personalizado 

desarrollando cursos en las áreas educativa y psicológica. 

O7 noviembre 2023 06:00 p. m. 

Degrabado: 

Archivo de audio 

https://drive.google.com/file/d/1_nRCzVkHBQDPmEYlJo15U_tnTo3yU4RY/view?usp=sha

ring 

Transcripción 

00:00:05 Orador 1 

Buenas noches con todos. Buenas noches, licenciada EXP-02, mi nombre es Noemí Nelly 

Taipe Vigo, estudiante de maestría en educación en el postgrado de la Universidad César 

Vallejo. Me encuentro en esta sala ZOOM para hacerle una entrevista, siendo exactamente 

el día 7 de noviembre del 2023 a las 18:00 horas con 1 minuto. Iniciamos la entrevista 

compartiendo la pantalla para que usted visualice el PPT que voy a compartir. Esta 

presentación de la entrevista es para optar el grado de maestra en educación. Se presenta 

la guía de preguntas semiestructuradas. El tema de la entrevista es “Construcción de 

Aprendizaje Significativo en estudiantes con Disfuncionalidad familiar Pospandemia” 

00:01:35 Orador 1 

Presentamos el consentimiento informado. Para que diga sí, acepto fuerte, claro a la 

siguiente pregunta; ¿Acepta usted ser informante para esta investigación, de enfoque 

cualitativo y dejar evidencias de video? Y responder esta entrevista con claridad y 

relevancia y pertinencia. 

00:01:55 Orador 2 

Sí, acepto. 

https://drive.google.com/file/d/1_nRCzVkHBQDPmEYlJo15U_tnTo3yU4RY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_nRCzVkHBQDPmEYlJo15U_tnTo3yU4RY/view?usp=sharing


 
 

Consentimiento Informado 3 

 

Entrevista EXP-03 

Biodata: 

Licenciada en Psicología, Maestra en Administración y Doctorada en Educación.  

Especialista en Recursos Humanos y con Diplomado de Especialización en Investigación 

(México). Catedrática de diferentes universidades desde el 2005 hasta la actualidad en la 

Universidad Peruana Unión (Pre y Posgrado), Universidad San Martin de Porres (Pregrado) 

(2020-2023), Universidad Inca Garcilaso de la Vega (Pregrado) (2007-2020), Universidad 

Cesar Vallejo (Posgrado) (2020-2022), desarrollo cursos en las áreas: educativa, 

organizacional e investigación como también asesorías de tesis y trabajo de suficiencia 

profesional. Manejo de las tecnologías de la información y comunicación e idiomas inglés 

y portugués.  

20 noviembre 2023 06:00 p. m. 

Degrabado: 

Archivo de audio 

https://drive.google.com/file/d/14LOo9MAsKLaEa4J1isMt54eRQIWpRaxe/view?usp=shari

ng 

Transcripción 

00:00:05 Orador 1 

Buenas noches con todo. Buenas noches, Doctora EXP-03, mi nombre es Noemi Nelly 

Taipe Vigo, estudiante de maestría en educación de la universidad César Vallejo. Me 

encuentro en este ZOOM para hacerle una entrevista, siendo exactamente el día 20 de 

noviembre del 2023 a las 18:00 horas con 1 minutos. Iniciamos la entrevista compartiendo 

la pantalla para que usted, visualice el PPT que voy a compartir. Esta presentación de la 

entrevista es para optar el grado de maestra en educación. Se presenta la guía de 

preguntas semiestructuradas. El tema de la entrevista es “Construcción de Aprendizaje 

Significativo en estudiantes con Disfuncionalidad familiar Postpandemia.” 

00:02:14 Orador 1 

Presentamos el consentimiento informado. Para que diga sí, acepto fuerte, claro a la 

siguiente pregunta; ¿Acepta usted ser informante para esta investigación, de enfoque 

cualitativo y dejar evidencias de video? Y responder esta entrevista con claridad y 

relevancia y pertinencia. 

00:02:34 Orador 2 

Sí, acepto. 

 

https://drive.google.com/file/d/14LOo9MAsKLaEa4J1isMt54eRQIWpRaxe/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/14LOo9MAsKLaEa4J1isMt54eRQIWpRaxe/view?usp=sharing


 
 

Consentimiento Informado 4 

 

Entrevista EXP-04 

Biodata: 

Presentamos al informante que es licenciada EXP-04, dándole la bienvenida.  Ella es 

Psicóloga Clínica con formación en terapia cognitivo conductual en Modelos de aprendizaje 

y fundamentos de Elaboración de historia clínica y análisis funcional, con diplomado en 

Violencia Familiar, de Generó y Delito Sexuales. Se ha desempeñado como psicóloga en 

diferentes instituciones de salud mental y educativa desde 2012 hasta la actualidad. 

Desarrollando cursos en las áreas educativa y psicológica. 

26 nov 2023 07:00 p. m. 

Degrabado: 

Archivo de audio 

https://drive.google.com/file/d/1gwWIFNTRSdKV9TZXSPjldwvExAIBfJ8t/view?usp=sharin

g 

Transcripción 

00:00:07 Orador 1 

Buenas noches con todos, buenas noches, licenciada EXP-04, mi nombre es Noemí Nelly 

Taipe Vigo, estudiante de maestría en educación en la universidad César Vallejo. Me 

encuentro en este ZOOM para hacerte una entrevista, siendo exactamente el día 26 de 

noviembre del 2023 a las 19:00 horas con 1 minuto. Iniciamos la entrevista compartiendo 

la pantalla para que usted, visualice el PPT que voy a compartir. Esta presentación de la 

entrevista es para optar el grado de maestra en educación. Se presenta la guía de 

preguntas semiestructuradas. El tema de la entrevista es “Construcción de Aprendizaje 

Significativo en estudiantes con Disfuncionalidad familiar Pospandemia. ¨ 

00:02:25 Orador 1 

Presentamos el consentimiento informado. Para que diga sí, acepto fuerte, claro a la 

siguiente pregunta; ¿Acepta usted ser informante para esta investigación, de enfoque 

cualitativo y dejar evidencias de video? Y responder esta entrevista con claridad y 

relevancia y pertinencia. 

00:02:44 Orador 2 

Sí acepto. 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1gwWIFNTRSdKV9TZXSPjldwvExAIBfJ8t/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1gwWIFNTRSdKV9TZXSPjldwvExAIBfJ8t/view?usp=sharing


Consentimiento Informado 5 

Entrevista EXP-05 

Biodata: 

Presentamos al informante que es magister EXP-05, dándole la bienvenida. Claudia Isabel 

Escobar Sosa dándole la bienvenida. ella es psicólogo clínico, terapeuta de niños y 

adolescentes, profesora integradora de niños con TDH y experta en la materia de 

investigación. Cuenta con un diplomado en evaluación, diagnóstico y tratamiento de 

tartamudez infantil. Es fundadora del grupo de apoyo en tartamudez para jóvenes, adultos 

y padres de familia, y vicepresidente de la asociación Paraguay de tartamudez (ATP). tiene 

amplia experiencia en el área educativa y psicológica. 

2 de noviembre 2023 17:00 p.m. 

Degrabado: 

Archivo de audio 

https://drive.google.com/file/d/1Blo-

ND5arSjvRC0CpLjVqvd_5qepnWTT/view?usp=sharing 

Transcripción 

00:00:06 Orador 1 

Buenas noches con todos. Buenas noches, magister EX-05, mi nombre es Noemi Nelly 

Taipe Vigo, estudiante de maestría en educación en la universidad César Vallejo. Me 

encuentro en este ZOOM para hacerle una entrevista, siendo exactamente el día 2 de 

noviembre del 2023 a las 17 horas con 1 minutos. Iniciamos la entrevista compartiendo la 

pantalla para que usted, visualice el PPT que voy a compartir. Esta presentación de la 

entrevista es para optar el grado de maestra en educación. Se presenta la guía de 

preguntas semiestructuradas. El tema de la entrevista es “Construcción de Aprendizaje 

Significativo en estudiantes con Disfuncionalidad familiar Pospandemia”    

00:01:50 Orador 1 

Presentamos el consentimiento informado. Para que diga sí, acepto fuerte, claro a la 

siguiente pregunta; ¿Acepta usted ser informante para esta investigación, de enfoque 

cualitativo y dejar evidencias de video? Y responder esta entrevista con claridad y 

relevancia y pertinencia. 

00:02:07 Orador 2 

Sí acepto. 

https://drive.google.com/file/d/1Blo-ND5arSjvRC0CpLjVqvd_5qepnWTT/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Blo-ND5arSjvRC0CpLjVqvd_5qepnWTT/view?usp=sharing


Anexo 4: 

Evaluación por juicio de expertos, formato. 





Anexo 6: 

 otros 



ESCUELA DE POSGRADO

 MAESTRÍA EN EDUCACIÓN

Declaratoria de Autenticidad del Asesor
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